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PRIMRONIX
DEJAR UNA
BUENA IMPRESIÓN
ES IMPORTANTE

Si en la vida cotidiana dejar

una buena impresión es
importante, en computa-
ción lo es aún más puesto
que por su sofisticada tec-

nología y su multiplicidad

de uso, se requiere impri-

mir con gran calidad, niti-

dez y exactitud en el trazo,

textos, gráficos o códigos
de barra.

PoresoRIMPEXCHILEha
traído al país las afamadas
impresoras norteamerica-

nas PRINTROIMIX, compa-
tibles con cualquier com-
putador, capaces de re-

producir con una insupe-

rable calidad los más exi-

gentes re-

querimien-
tos en forma
rápida, efi-

ciente y lo

que es muy
importante, en forma eco
nómica. PRINTRONIX.
imprime e impresiona...

maravillosamente.

PINTRONIX ES EN EL
PAÍS RIMPEXCHILE

Características técnicas:
• Alta velocidad y calidad de

impresión. Desde 47 LPM
hasla 2.000 LPM.

• Múltiples modos de impre-
sión

• Trabajo continuo.

• Capacidad gráfica: códigos
de barra, logos, formularios,

etc
• Operación silenciosa: gabi-

nete acústico en modelos de
alta velocidad.

• Compatible con todos los sis-

temas de computación exis-

tentes en el mercado
• Durabilidad y economía por

su alta tecnología de impresión

• Modelos: P-300, P-600,
P-1013.S7024, MVP

EN COMPUTACIÓN

RIMPEXCHILE
tai

i Pedro de Valdivia 1667 -Fono 2235721 - Casilla 130 Correo 29 - Providencia - TLX 340062 RIMPEX CK - Santiago



EDITORIAL
Una de las desventajas que presentan los países pobres como el

nueslro en relación a países más ricos es que prácticamente lodo se
hace a la escala del país salvo contadas excepciones que no hacen
más que profundizar la caracterización del país
Un ejemplo que ha resultado muy decidor en el üllimo liempo es el

caso o rumor de 'a leche contaminada En electo diversos rumores lle-

varon a conocimiento de la opinión pública de que habría ingresado al

país una importante cantidad de leche en polvo, adquirida a buen pre-

cio en países cercanos a la Unión Soviénca luego de la tragedia nu-

clear de Chernobyl Esia leche habría sido importada por una de las

principales empresas nacionales del sector.

Después de los rumores llegaron los desmentidos pero nunca llegó

a darse por cerrado el caso y todavía la opinión pública se pregunta
respecto a la veracidad del rumor.

En Eslados Unidos o cualquier país europeo una situación de esa na-

turaleza no podría ocurrir En electo en esos países se han iormado
portantes asociaciones de usuarios o consumidores que lienen al me-
nos la capacidad organizativa y material como para determinar la vera-

cidad de determinados rumores y el peso como para influir en decisio-

nes prohibiciones, etc.

En el area de la informática también son importantes las asociaciones
de usuarios Un ejemplo concreto lo han dado los usuarios norteameri-
canos de paquetes de software para computadores personales ios que
han podido obligar a los productores a quitar los mecanismos de pro-

tección en sus programas.
En nueslro país se han creado una serie de agrupaciones que po-

drían servir para aglutinar a los diversos sectores que participan en el

quehacer informático nacional y esto es importante que ocurra Sin em-
bargo, para que estas tengan el impacto necesario es preciso avanzar
en la creación de instituciones paragua como es el caso en otros paí-

ses latinoamericanos en las cuales se agrupan todas las diferentes aso-
ciaciones. Como siempre, invitamos a los lectores a utilizar nuestras pá-

ginas como tribuna para airear los problemas del sector y asi buscar
las soluciones en conjunto

Microbyte Noviembre 1986.



NOTICIAS
NOVEDADES

Universidades
norteamericanas
preparan expertos
en redes

Si bien es posible hacer mu-
chas crilicas a la educación su-

perior norteamericana, es inne-

gable que en algunos aspeclos

sus universidades son insupe-

rables Quizás su caracterislica

más valiosa es la eslrecha rela-

ción que existe con las necesi-

dades profesionales del mundo
real.

Una buena prueba de esto la

está dando el Instituto Tecnoló-

gico de Oregon. el cual está

ofreciendo una carrera de Ad-
ministrador de Redes de Comu-
nicaciones

La iniciativa de esta Universi-

dad apunta precisamente a sa-

tisfacer una ya muy sentida ne-

cesidad de las empresas nor-

teamericanas En etecto.es casi

imposible para éstas encontrar

profesionales capacitados

como para administrar las gran-

des redes que poseen y que no

pueden ya manejar.

La situación en nuestros paí-

ses, si bien no es ni cercana a

la realidad de las grandes em-
presas norteamericanas.

apunta sin embargo en esa
misma dirección El verdadera
potencial de los computadores
personales sólo será desenca-
denado cuando éstos puedan
comunicarse entre sí. En ese
momento serán necesarios pro-

fesionales especializados en

esa área y que hoy no existen.

Gráficos veloces
Si bien una impresora de mainz de puntos tiene la ventaia de la

versatilidad, diíerentes tipos de letras y capacidad gráfica, una de

sus principales desventajas es la lenlilud con que dibuja gráficos

La solución a esfe problema la está presentando Alps Amenca,

la cual está comercializando una tarjeta controladora. la Imagenhan-
cer, que traduce comandos de plotter a comandos comprensibles

para impresoras, reduciendo notablemente el tiempo que toma la

impresión de gráficos.

La tarjeta entra en una ranura de expansión en un PC IBM o

compatible y genera comandos aceptados por impresoras lipo Ep-

son FX o JX La tarjeta tiene además un buffer de 512K. lo que la

convierte en un buen spooler además para impresión de textos.

IBM entra al mercado
Con dos modelos ingresó IBM

al mercado de los scanners de
escritorio, aptos para traspasar

información de lexio o gráticos

desde un papel a la memoria
de un computador en forma di-

gilalizada

A un costo de US$ 1 100, el

modelo 3117 traspasa la inlor-

carta en alrededor de 30 segun-

dos El 3118 sólo loma 12 se-

gundos.

La resolución de estos scan-

ners es sin embargo baja. 240
puntos por pulgada, menor al

standard de 300 puntos por pul-

gada y bastante menor a la ne-

cesaria para digilalizar fotogra-

fías con algún grado de calidad.

Para IBM será driicil lener un
mayor impacto con estos nue-'

de los scanners
vos productos Otras empresas
han liberado productos superio-

res y la tendencia es hacia pro-

ductos meiores y más económi-

Compuscan. por ejemplo.
libero u".":i n i de s

PCS Pagc Reader. el que a un

costo de USS 3 000, más de dos
mil dólares menos que su mo-
delo anterior, lee una página es-

crita en 30 segundos y traspasa

la información textual a un pro-

cesador de tentó común como
WordSlar. Displaywnte, Multi-

mate. etc El PCS modelo 235
tiene su propio procesador

68000 y Irae en ROM los códi-

gos para reconocimiento óptico

de caracteres, con decenas de
lipos y tamaños de letras distin-

tos.

Micrabyte Noviembre 1986.



Macintosh corre programas de Apple II

Compuler Aplicalions Inc h

tradujo un nuevo sistema que
permite correr programas de un

Apple lio. lie y 11+ en un Macin-

tosh

ll-in-a-Mac que es el nombre
de este sistema, incluye lodo el

soltware operativo necesario

para correr programas Apple ll

y es compatible con Switcher

del Mac y con el sistema de ico-

nos y menús desplegables. De
hecho, el Apple H pasa a formar

parte de los accesorios de es-

critorio de un Macintosh

Si bien este emulador de-

grada la velocidad en que se

ejeculan los programas, la posi-

bilidad de correr los cientos de

programas que existen para la

línea II en un Mac y por sólo

USS 90 dólares es razón más
que suficiente para que este

producto sea un éxito entre los

usuarios del Macintosh.

Para los usuarios de la linea

Apple II por su parle, también

han aparecido nuevos e intere-

santes productos Este es el

caso de Ramworks. una tarjeta

que combina las funciones de
una expansión de memoria y

tarjeta de 80 columnas
Ramworks permile expandir

la memoria hasta 1 megabytes
en segmentos de 64K. Para ac-

cesar esta mayor memoria con

un procesador que sólo puede
direccionar 64K, los pocos pro-

gramas que lo hacen, Apple-

works enlre ellos utilizan la téc-

nica de banKswitching. El otro

modo de utilizarla es como
disco virtual en el cual se guar-

dan archivos y overlays para

acelerar la operación, pero esto

también es dificultoso cuando el

software está protegido y no se

puede copiar con facilidad a un

Ram disk

Procesador parlante
Talker es el nombre de un nuevo programa de procesamiento de

texto que lee lo que se escribe en voz alta Este programa que corre

en un Macintosh, Alan 520 ST y Amiga de Commodore se maneja
mediante mouse y menus desplegables
En las versiones para el Macintosh y Atan. Talker incorpora ade-

más un programa sintelizador de voz En el Amiga, el programa
aprovecha las capacidades propias de ese equipo

Olra característica de este programa es la capacidad de crear

un diccionario de palabras especiales que se leen de acuerdo a

reglas distintas de la fonética habitual

Burroughs venderá secciones de Sperry
Como una forma de concentrar sus esfuerzos en el rubro compu-

tación. Burroughs anunció que pondrá próximamente a la venta la

sección de productos marinos y aeroespaciafes de Sperry. empre-

sa con la que se lusionó recientemente.

Esa sección de Sperry se especializaba en la producción de ins-

trumentos electrónicos de navegación para propósitos militares y

comerciales.

Mediante estas ventas, Burroughs recibirá un eslimado Oe US 1 5

billones que le permitirá en parte pagar las deudas adquiridas en la

compra de Sperry e invertir mas en el área compuiacrón

Microbyte Noviembre 1986.



Software Original
El premio MICROBYTE a la

corrección recayó este mes a la

empresa Cientec, distribuidora

de los compuladores Multitech

En efecio, su olerta de regalar

software con la compra de sus
equipos merece nuestro mayor
aplauso, pues es uno de los po-

cos casos en los que el softwa-

re en cuestión son paquetes
originales

En efecto, hasta añora h2
sido común que los vendedo-
res de equipos, para mostrar

mayores ventaias sobre su
competencia, ofrecen para ca-

llado copias de los paquetes

de soltware más populares.

Asi, por la compra de un com-
putador de un par de miles de
dólares, es posible llevarse de
regalo copias de programas

que si lueran originales costa-

rían vanas veces el valor del

equipo.

Con esos regalos sin embar-

go, el que verdaderamente lo

está pagando es el productor

del soltware y no la empresa
que lo regala Más* aun, esa ac-

titud ha creado una distorsión

en el pensamiento de los usua-

rios de microcomputadores en

el sentido de que el soltware no

tendría el menor valor, pues se

regala

El software original que rega-

la Cientec a los compradores

de equipos Multuech son VP-

Info. un manejador de bases de
datos relaciónales compatible

con Dbase-ll y III y VP-Planer,

un paquete integrado de carac-

terísticas similares si no supe-

riores que Lotus 1.2.3 El valor

de esos programas es de

U$ 120 dólares cada uno a pu-

blico

Curso Assembler
El grupo que trabaja en la red

de aficionados ha organizado

un curso de assembler para el

microprocesador Z-80 Este

grupo que se organizó para lle-

var adelante pruebas de trans-

misión entre microcomputado-

res ZX-81, se orientará a apli-

caciones de inlertaces exterio-

res, especialmente para ZX-81

y Spectrum. con la idea de inte-

grar a este último al sistema de

comunicaciones que comience

a funcionar.

El curso tendrá un cosió de

$ 500 mensuales y se realizara

en el local de Microbyte los sá-

bados entre 10 y 12 A M Los

interesados en participar de-

ben inscribirse con Ricardo

Servanti al teléfono 2299888

Sanyo cumple 30
años en Chile .

Microcomputadores. fotoco-

piadoras y iransmisoras'de fac-

símiles son los productos mas
usuales de Sanyo en las em-
presas. Sin embargo su pre-

sencia en los hogares chilenos

está en una gran variedad de
productos, presentes desde
hace treinta años.

Sus planes para el futuro in-

cluyen desde seminarios para

profesionales en el área de
computación hasta la venta de
sofisticados aparatos para uso
medicinal

Abogados de AFP en Seminario de
Computerland y Sercom
Recientemente se efectuó en el Hotel Galerías un Seminario orga-

nizado por Computerland y Sercom. dirigido especialmente a los

profesionales del Derecho cuyas oficinas asesoran a las distintas

AFP
El motivo de este encuentro fue presentar un programa computa-

cional (desarrollado por las empresas organizadoras de este Semi-

3 ario) que permite a un estudio de abogados mantener un eficiente

ontroi de iuícios sobre el proceso de cobranzas de los deudores

de AFP.
Este programa permite entregar, a través de la pantalla e impre-

sora, información sobre el estado del juicio, la gestión realizada, el

cálculo de la liquidación, antecedentes del deudor, cuenta corriente

de receptores y lodo lo necesario para apoyar las diferentes etapas
del procedimiento judicial de cobranza

Este seminario resultó todo un éxito, co

30 oficinas de abogados

Futuro tecnológico
Una iniciativa digna de des-

tacar la constituyó el apoyo
prestado por empresa del área

informática a jóvenes durante el

transcurso de la XVII Feria

Científica Juvenil.

En efecto, el apoyo de ADINF
al |oven Cristian Valdés, quien

obtuvo el primer premio en esta

exposición con la presentación

de vanos proyecios de hardwa-
re y software, es importante

pues incentiva a continuar por

esa senda de investigación tec-

nológica.

¡ '^«oinp
U ^

2? ^^^M*i
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Unisys, la potencia de
2 corporaciones.

Dos Corporaciones de destacada
trayectoria.

Dos Corporaciones con las mismas
aspiraciones y metas.

Dos Corporaciones que ahora

son una.

UNISYS
BURROUGHS Corp. y SPERRY

Corp. están orgullosos de informar
que se han fusionado.

Presentamos a UNISYS, una
Corporación de 10 mil millones de
dólares, y con más de 100.000
eficientes empleados en más de 100
países.

UNISYS, la fortaleza y
estabilidad de una Corporación que
cuenta con los recursos de
BURROUGHS y SPERRY, elevándose a

una nueva potencia: El poder
combinado de dos grandes.

La magnitud de esta unión de
fuerzas, proyectará a la industria de
la computación hacia una nueva era.

Una era de real elección. Una era de
real competencia.

De esta competencia surgirá un
solo ganador. Usted.

UNISYS



DG en las

Universidades
Dala Generai de España ha

establecido recientemente uno

de los más importantes conira-

los de venta de equipos a Uni-

versidades La Universidad de
Santiago en España ha adqui-

rido un MV/20000 modelo !

dos MV 10000. un MV 8000 21

MV2000 DC 78 DG'Ones y

cerca de 100 DASHER'Ones
con un valor aproximado de
USS 1,8 millones.

La Universidad de Santiago

tue fundada en el siglo 15 y es
la segunda más antigua de Es-

paña. Tiene 42 000 alumnos
distribuidos en siete campus
en cuatro provincias, La Uni-

versidad planifica enlazar to-

das sus facultades con los

computadores Data General

dentro de un periodo de tres o
cuatro años

Las áreas de aplicación de

estos computadores serán Au-

tomatización de Gestión, con

CEO. en combinación con apli-

caciones administrativas y de
investigación En el área admi-

nistrativa se incluye admir

ción estudiantil, sueldos, con-

labilidad general y administra-

ción de personal En el área d
investigación se piensa apoys

las áreas de estudios de enei

gia y fisico-quimica

Nuevos programas residentes
ñas de programas que van apa-

reciendo y como evitar que m-

lertieran entre si Entre los pro-

Sin duda la invención de los

programas residentes ha signifi-

cado un mucho mayor aprove-

chamiento de las capacidades

de los computadores persona-

les

En efecto, a pesar de no ser

multitarea. un PC puede pasar

con mucha facilidad de una

aplicación a otra y eso es preci-

samente lo que el usuario bus-

ca. Si hasta ahora existían limi-

taciones de memoria y sólo era

factible tener un par de progra-

mas residentes en memoria

además de la aplicación princi-

pal, con las tarjetas de expan-

sión de hasta ocho mega que

han aparecido, esto ha dejado

de ser un problema.

La dificultad que surge es sin

embargo elegir entre las dece-

gramas que conviene te

cuenta este mes podemos des-

tacar Ramnet, un ulititano que
permite transferir mensaies. ar-

chivos y llevar un verdadero co-

rreo electrónico con otros com-
putadores al mismo tiempo que
setrabaia en otras aplicaciones

Este programa consume unos

64K y usa un protocolo Xmodem
para comunicarse con otros

equipos
Fhckerfree es otro utilitario re-

sidente y que elimina los pesta-

ñeos de pantalla al realizar el

scroll por pantallas completas y

no por líneas Esle sistema agi-

liza además la ejecución de pro-

gramas, ya que optimiza el sis-

lema de video de la BIOS.

Por último para quienes estar

mucho rato (rente a una pantalla

les produce tedio, Chuckle

Pops es un programa residente

que contiene decenas de los

meiores chistes Siunosecansa
de la aplicación que está ejecu-

tando, presiona una tecla y el

computador le cuenta un chiste

o lodos los que usled guste Si

ya escuchó suficientes o viene

su jefe, nuevamente una tecla y

volvemos a la aplicación ongi-

U
N GRAN ENCUENTRO TECNOLÓGICA
ADINF 1 ZENITH • DATA • SYSTEMS. \J

ADINF representa en Chile a uno

de las mejores mareas a nivel

mundial: ZENITH DATA SYSTEMS.

Equipos de alfa calidad, de origen

norteamericano, superiores a los

asiáticos, y a menor costo. ZENITH
tiene 65 anos de permanencia en la

industria electrónica. Uno de los 10

primeros proveedores mundiales de

microcomputadores. El PC ZENITHM
compatible con IBM' y aún asi usted

lo para dar

/íYadiíif
Administración e Informático Ltda.

Coflliobilidod y experiencia.

TftttTN I data
systems

soluc es efic< :ordes c<

« >i su empresa.

Compruébelo. Conéctese con ADINF.

(') Configuración básico.

NUEVA YORK 80- 6' PISO TELEFONO: 6 987918



ahora puede comprar
al mejor precio

el Computador Personal IBM en todos sus

modelos. Los Distribuidores Autorizados
del Computador Personal IBM le están

haciendo la mejor oferta, justo lo que usted

quería; el IBM de los computadores
personales a un precio que le permite ser

dueño de un legitimo PC-JBM. capaz de
imeractuar con prácticamente TODOS los

computadores IBM... hasta con los más
grandes y poderosos. Y con las ventajas

agregadas de tener sus instrucciones en
castellano, calidad IBM, servicio IBM y
acceso directo a una verdadera biblioteca

de software (con más de 1 .000 programas.

la mayoría también en castellano).

Las habilidades y capacidades de cada
modelo del Computador Personal IBM se

combinan tan perfectamente entre sf como
con las nuevas impresoras IBM de carro

normal o carro ancho.

Los Distribuidores Autorizados te explicarán

por qué comprar IBM puede ser una mejor

Considere que la computación está

cambiando en rápido progreso... y los

adelantos que vaya introduciendo IBM
siempre serán compatibles con

el

Computador
Personal t™
Los Distribuidores Auloriiados del Comp'.i; kl"r IVrsusial IBM son: COELSA COMPUTACIÓN, Vicuña Mackenna I 705. tel.

556 6006, Santiago; COMPUTERLAND, La Concepción 80, tel. 223 9512, Santiago; CONDE, Huérfanos 1 160 local 22, tel.

72 6143, Santiago, Arturo Prat 272 local 5-A, tel. 22 7411, Antol'sgasla y Av. Libertad 17 local b, tel. 97 8730, Vinai del
Mar; CRECIC, Galería Internacional locales 24 y 25, tel. 22 5754, Los Acacios 107 (San Pedro I, tel, 37 1417 Concepción y
Manuel Monit 816 local 26, tel, 23 1746, Temuco; ST-COMPLITACIÓN. Genova 2í)»t. tel. :? I 4571 , Santiago-TEOREMA
Agustinas 1169, tel. 72 2291, Parque Arauco local 247-A, tel. 242 0596, Santiago y Rengo 306, tel. 22 5829, Concepción.



Nuevo local tiene Data General
Un nuevo local, no muy lqos

de sus antiguas oficinas, inau-

guró Dala General. Al acto vinie-

ron desde la casa matriz, en Es-

tados Unidos, el vicepresidente

internacional de ventas, Ray
Fortune, y el gerente general

para América Latina. Richard

Brigth.

Las dependencias recién es-

trenadas están en Roger de Flor

2800, décimo piso Allí se tras-

ladaron gerencia general, ven-

tas marketing y administración.

Rodolfo Luttges, gerente ge-

neral de Data General de Chile.

manilestó en la inauguración

que el aumento del espacio fí-

sico de la empresa re!¡e|aba su

crecimiento comercial Citó al-

gunas cifras: en los últimos cua-

tro años las ventas subieron en

un 52% promedio; en el mismo
período aumentó el servicio de
terreno en un 80% promedio y

se instalaron más de 120

equipos multiusuarios

e Daia General Cni

Encuentro de Educación y Computación
La Corporación Municipal Viña del Mar para el desarrollo social,

con el patrocinio del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio y

con la colaboración de las Universidades Católica de Valparaíso,

de Playa Ancha y Santa María, organizó para mediados del presente

mes el II Encuentro Nacional de Educación y Computación en el

Hotel OHiggms de Viña del Mar

El objetivo del evento es dar a conocer trabajos teóricos y prácticos

en relación con el tema y proponer políticas y líneas de acción para

la planificación de esla área.

En su desarrollo, luncionarán comisiones de trabajo dirigidas por

académicos de las universidades ya mencionadas y adicionalmente

se realizarán conferencias sobre la experiencia de TELEDUC por

Pedro Hepp de la Universidad Católica y sobre sistemas expertos

e inteligencia artificial en el proceso educativo pdr Javier Pinto de

la misma Universidad

MSI en operaciones de
control
Terminales Portátiles de Re-

colección de Datos MSI para el

control de la tarja de fruta está

utilizando la Compañía Suda-

mericana de Vapores, a través

de su agencia de naves SAAM
Los equipos adquiridos en Elca

Computación son usados tam-

bién en el control de la carga al

costado de las naves en los re-

cintos portuarios de Valparaíso

El proyecto contempla exten-

der esta moderna tecnología a

todos los demás recintos por-

tuarios donde opera la Sudame-
ricana de Vapores.

La MSI DATA CORPORA-
TION obtuvo, además un cuan-

tioso contrato por 10 años para

proveer de Sistemas Portátiles

de Recolección de Datos, para

el apoyo Logístico de la Armada
Norteamericana El contrato por

USS 50 millones, fue lirmado en

la oficina de Administración de
Sistemas y Logística de FORT
BELVOIR, en Virginia.

Este impértante contrato no

sólo representa un gran éxito

comercial, sino que además
asegura el potencial tecnológi-

co, de los productos MSI en el

largo plazo

Proyecto Gal ileo
Para explicar el proyecto Ga-

liieo y ver la tactibilidad de su

extensión a Chile, estuvo en

Santiago el profesor mexicano
Enrique Calderón Alzati docto-

rado en ciencia de la computa-
ción en la Universidad de Fila-

delfia Vino invitadd por la Uni-

versidad de Santiago y Commo-
dore

El proyecto Galileo está en

México a cargo de la Fundación

Rosenbluth para el Avance de
la Ciencia Comprende la dicta-

Ción de cursos empleando la

computación educativa de
acuerdo a programas de simu-

lación para la educación elabo-

rados en ese organismo La ins-

trucción se imparte a estudian-

tes de básica y media como una

actividad extraescolar

En el país azleca el proyecto

tiene 22 centros, algunos de los

cuales funcionan anexos a esta-

blecimientos educacionales.

El método intenta que los es-

tudiantes no aprendan las co-

sas como acto de fe, sino que
se transformen en descubrido-

res despertando su interés por

el estudio y su motivación por

la ciencia
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¡.CUANTO SOFTWARE ESPECIAL REQUIERE SU PC?

Ninguno. Los PC Multitech son compati-
bles con el estándar IBM. Y, ademas,
traen software original de regalo.

CIEnTEC



Nuevos programas en
idiomas
Un curso denominado "El

liso de mimcomputadores en la

enseñanza del inglés", que por

primera vez en Chile usa pro-

gramas con un enfoque cogniti-

vo o gesiáltico, dictó en el insti-

tuto Impact la profesora de in-

glés Liliana Baltra Asistieron al

instructivo una veintena de pro-

fesores- de inglés de colegios

particulares.

La actividad contó con la co-

laboración de International

Data Service, distribuidores de
Apple en el país Esta empresa
prestó los computadores y en

la clausura del evento exhibió

en un Macintosh el programa
SmoolhTalker, un smtetizador

vocal de First Byte. lider en este

tipo de tecnología.

El sistema cognitivo utiliza

programas con un enfoque si-

la enseñanza de

cológico que va más allá del

enfoque lineal usado por el sis-

lema tradicional. "En el sistema

gesiáltico el idioma está tratado

como un todo y no en partes

aisladas. Esto hace más fácil

dilucidar los problemas que se
presentan en la enseñanza"
explicó la señora Baltra.

En cuanto al SmoothTalker.

convierte el escrito en voz por

medio del sinietizador incorpo-

rado al Macintosh Cerca de
1200 reglas son aplicadas al

lexto inglés, las que codifican

variables como énfasis, tono e
mllexiones causadas por la

puntuación.

La aparición de este progra-

ma en Estados Unidos data de
hace sólo tres meses. En Chile

se está vendiendo a 200 dóla-

res más IVA.

Nuevas impresoras Centronics
Lanzados por Latindata están

por aparecer nuevos modelos

de impresoras Centronics de
400. 800 y 1.200 lineas por mi-

nuto.

Entre ellas están la serie Láser

con ocho páginas por minuto y
la impresora PC de 1 00 caracte-

res por segundo Esta última es

compatible con el block gráfico

. fue hecha para cubrir

el mercado de computadores
hogareños. Su valor es dé 370
dólares más IVA.

Ingresaron también al mer-

cado nacional los modelos H80
que da 80 columnas y el H136
queda 160 columnas Sus valo-

res son 750 y 1 000 dólares más
IVA respectivamente.

MicroCare abre
sucursal en
Valparaíso

MicroCare, la empresa de
servicio técnico de computado-
res personales, continúa con su
plan de expansión, inaugu-

rando una nueva sucursal en
Valparaíso

MicroCare nació en 1985

como una respuesta a la nece-
sidad de dar soluciones rápi-

das, profesionales y en un plazo
máximo de 24 horas a cualquier

problema de los equipos com-
putacióna les.

Para ello creó un Plan de
"Mantenimiento Anual". Por un

costo fijo y mínimo, este plan

cubre prevención, mantención,

reparaciones, mano de obra y
repuestos

Además el cliente puede ele-

gir entre el sistema "Carry In"

{que repara los equipos en los

laboratorios de MicroCare) o el

"On-Site" (en el lugar donde se
encuentran instalados), ambos
con el mismo profesionalismo,

rapidez y eficiencia

IMPRESOS
UNIVERSAL y calida.

Stock Blanco y Pautado
Papeles Autocopiativos y Calco One Time
Fabricación en Todas las Medidas
Asesoría en Diseño

Para todas las marcas y tipos de Impresoras.

Para su Personal Computer

FORMULARIOS CONTINUOS
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Esta navidad no piense en juguetes.

Regale Commodore

.

Los niños crecen, pero fa mayoría de los computadores no.

¡No se equivoque!

Comprar un computador es una decisión importante.

Y tarde o temprano su hijo necesitará un Commodore.

7.000.000 de unidades vendidas en todo el mundo.

25.000 programas.

Y capaz de seguir creciendo con todo lo nuevo que

va creando el mundo de la cumputación.

Regálele un Commodore esta Navidad.

Cuanto antes, mejor. No regale nada menos que...

'o3P
COMMODORE'

Cuando los regalos son inteligentes.

is tiempos". Tom Ratllgsn Presidí imodore Bualneas Machinas



Terminal con pantalla giratoria
La pantalla giratoria es la principal novedad del video terminal

Facit Twist de la línea Fácil de Ericsson. Como estos equipos no

llegan aún a Chile se están comercializando con entrega diferida

La pantalla giratoria del Facit Twist permite su uso de manera
horizontal, como es lo tradicional, o vertical. En la primera posición

da cabida a 24 líneas y en la vertical a 72 lineas de 80 caracteres

Tiene 15 pulgadas y viene en colores negro, blanco o ámbar
La posición vertical permite una visión más completa cuando la

información es demasiado extensa.

El valor del equipo es de USS 2.500 más IVA.

h»
Ejecutivos de Codelco recibieron de IBM visión

actual de la informática
Prosiguiendo con su progra-

ma de información sobre la

evolución tecnológica, de su

impacto sobre las organizacio-

nes y de cómo puede ponerse

al servicio de la gestión de em-

presas, IBM Chile impartió un

nuevo seminario a ejecutivos de
nivel superior.

En esta oportunidad asistie-

ron a la lomada de un día. 15

de ios máximos ejecutivos de
Codelco Chile encabezados
por su Presidente Ejecutivo.

En una completa exposición,

los asistentes recibieron un

sión de la intormática tanto

vel nacional como a nivel li

nacional, resaltando los cam-
bios experimentados en los ülti

mos años

Además de mostrar la tecno-

logía, los cambios que se eslán

produciendo y lo que podemos
esperar en el futuro, especial-

mente en lo referente a decisio-

nes de alto nivel, se analizó la

Estrategia Competitiva y los

Factores Críticos de Éxito So-

bre estos últimos aspectos los

ejecutivos pudieron revisar los

conceptos claves relacionados

con la productividad y competi-

tividad de una Empresa
Finalmente, cada ejecutivo

utilizó, mediante la guia paso a

paso de un monitor, uh compu-
tador personal IBM, para resol-

ver modelos financieros, de
planilicación y presentar los re-

sultados gráficos.

Nuevos equipos libera

Burroughs
Unisys Chile ex Burroughs -

anunció que en marzo próximo

iniciará la comercialización en

el país de los procesadores

XE500-4 y XE500-5
El procesador XE5O0-4 se

puede configurar con hasta

cuatro procesadores de aplica-

ción, dando una capacidad real

de trabajo a 64 usuarios simultá-

neos.

Adicionalmente cada equipo
viene configurado con hasta

cuatro discos integrados de

71 MBcadauno.unsfreamerde
cinta magnética en cartridge de
1/4" y los procesadores de ar-

chivo y cluster Los procesado-
res de aplicación pueden ser in-

distintamente modelo API

(M68010)oAPII(M68020) Este

sistema puede tener hasta

24 MB de memoria principal

El procesador APII está ba-

sado en el Motorola 68020, con
capacidad de manejo de 32
usuarios por procesador El API I

supera en más de un 100% la

productividad del API.

Próximamente se espera que
también comiencen a arribar al

pais los equipos fabricados ori-

ginalmente por Sperry, tales

como PC Compatibles, super

mints y otros

Mícrobyte Noviembre 1986



V^on el nuevo computador MAI 3000 Us-

ted puede planificar el futuro desarrollo de su

empresa con mayor tranquilidad y sobre sólidos

fundamentos.

Si Usted tiene defi nida como será el crecí miento

de sus necesidades compu lacio nal es. entonces

puede comprobar que el sistema MAI 3001) po-

drá satisfacer plenamente sus requerimientos.

Sin embargo lo más interesante esque este siste-

ma también podrá hacerse cargo de las necesi-

dades que no estaban previstas en esos planes.

Conozca y participe de la cuitosa experiencia de

edén a MAI
2Ü00. quienes ya pueden tener más de lo previs-

to... y mucho más aún. poique ahora también

pueden transformar su sistema de 16 bit al nue-

vo super-mictocom pul ador de 32 bit MAI 3000,

sin siquiera moverlo de su oficina y sin cambiar

de programas ahora pueden agregar termina-

les hasta completar 34 que operarán simultá-

neamente; podrán aumentar la memoria RAM
desdeUMBhastaóMB.
En términos generales podrán triplicar la capa-

cidad máxima del modelo que adquirieron.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
- Sistema Operativo BOSS/fX™ con el len-

guaje Business BASIC legitimo.

-CPU Motorola MC 68020®,

- Memoria ECC con corrección automática de

errores. Hasta 6 MB RAM,
- Memoria Cache hasta 64 instrucciones de

CPU.
- Memoria Cache para dalos en CPU.
- MAI ORIGIN ™. Poderoso generador de

informes y aplicaciones.

- MAI OFFICE ™. Sistema integrado de

automatización de oficinas.

- MAI MAGNET™ La clave para interco-

nección en redes locales y remotas.

- MAI TRACE ™. Control automático del

uso de teléfonos.

- RM/COBOL™
- MAIPC-Link™.

MAI 3000

A LA ALTURA DE SUS
REQUERIMIENTOS
COMPUTACIONALES

MÁ/Bas/cfa/r



UNAS POCAS BUENAS RAZONES
PARA PREFERIR NUESTROS
MICROCOMPUTADORES

Fabtkados 100" a en Japón, can tecnología

Sus plantas robolizadas. producen

unidades perfectas.

50 años en el mercada internacional.

30 años en nuestro país.

ENTREGA INMEDIATA
Sanyo Chile mantiene en perrr

Stock un considerable número

lanío en Santiago como en la .

Franca de Iquiaue. para suplir

CRECIMIENTO
Sus ocho slots de expansión, les permiten

soporta' trabajos en red de hasta

200 o más unidades. Su memoria RAM.
puede ser llenada hasta 640 hh.

permiten discos duros internos de 10.

JO o 35 Mega u externos de hasta 80

VELOCIDAD
Provistos de un procesador INTEL
8088-2 de 16 BITS, ejecutan a 8 Mhz.

COMPATIBILIDAD
Los microcomputadores Sanyo son 100%
compatibles, permiten el uso de lodos

las tarjetas, accesorios y programas

de IBM"' pudienda KrOiT de terminales a

tttaltiuirr computador principal.

GARANTÍA Y SERVICIO
Un departamento de Ingenieria.

PRECIOS
Gracias a la robo/ilación de sur

(abrirás, el rosto de producción de

Sima" n uno dr- lia "iri.s buf*. /• .;>

INFORMÁTICA
PADRE MARIANO 337

TELÉFONOS 743258 2231764
CASILLA 163 CORREO 10
SANTIAGO DE CHILE.

Distribuidores Oficiales: Indes Llda. Coronel Sigo. Bueras N° 160 E Teléfono: 392800

Sttiedemann S.A. Holanda 254 Teléfono: 25I2S88



NOTICIAS
NACIONALES

La Informática en la descontaminación
ambiental
La Intendencia Región Me-

tropolitana ha encargado a la

firma Coasm la elaboración y
ejecución de un proyecto para
la instalación de un Sistema

Computarizado de Monitores

mosléricos, en Santiago.

El proyeclo, que tiene un
costo total aproximado de un
millón de dólares, se encuentra
en este momento en su etapa

de diseño y en el proceso de
adquisición de los equipos que
se requieren para la integración

de este sistema en nuestro

El sistema constará de una
estación central computarizada
para adquisición de datos, co-

nectada en linea con cuatro es-

taciones monitoras de gases
contaminantes remotas, que se
instalarán en distintos puntos
de Santiago estratégicamente

distribuidas, más una unidad
móvil equipada conveniente-

mente para suplir del todo una
estación remota, de iguales ca-

racterísticas. Además se sumi-

nistrará una estación meteoro-

lógica, también remota, para la

medición de parámetros at-

mosféricos

Cabe destacar que el nivel

de integración nacional de este

proyecto alcanza aproximada-

mente al 50% del total, median-
te lo cual la integración nacio-

nal se hace presente en la con-

cepción, diseño e implementa-

ción del proyecto, tanto en el

área de instrumentación y co-

municaciones de datos, como
en el software, requerido por el

sistema.
Del mismo modo, la unidad

móvil será construida integra-

mente en Chile.

También será de responsabi-
lidad de la ingeniería nacional
la insfalación. integtación y
puesta en marcha del sistema.

como lambién la supervisión y
control de la ejecución total del

ptoyecto, permitiendo un im-

portante ahorro de divisas al

país por este concepto
La dirección, administración,
concepción y diseño del sisfe-

ma, en lo que se refiere a la ins-

trumentación para el momioreo
de los diferentes contaminan-

tes atmosféricos y parámetros
meteorológicos junto con las

comunicaciones de datos, es-
tán a cargo de Coasin, la em-
presa Sonda tiene a su cargo la

implementación del software

de aplicación, de supervisión y
adquisición de datos para la

provisión de un computador
VAX para la estación central.

Este sistema forma parte de
un plan global destinado a me-
dir constantemente el nivel de
contaminación del aire de San-

tiago, para tomar las medidas
pertinentes cuando sea acon-
sejable Otros sistemas que
constituyen este plan general

están referidos a la medición

de contaminación, tanto en
aguas como en suelos.

Burroughs cambia de
Burroughs Chile cambiará su

razón social en el curso de lo

que resta del año. Pasará a lla-

marse Unisys Chile.

Este cambio es consecuencia
del anuncio hecho el 10 de no-

viembre en Estados Unidos del

nuevo nombre de la corpora-

ción resultante de la fusión de
Burroughs Corporation y Sperry

Corporation.

Unisys, la marca elegida, re-

Mlcrobyte Noviembre 1986.

nombre
sulla de la combinación de Uni-

dad, Información y Sistemas

Con ella se identifica a una em-
presa de 10 mil millones de dó-
lares y 100 mil empleados en
más de cien países

La fusión de Jas corporacio-

nes es determinante pata que
ahora comiencen a llegar los

productos de Sperry que antes

nunca tuvieron presencia en el

UNA LINEA
DIRECTA A SU
COMPUTADOR
Digiman Ltda. pone a su disposición:

magnéticos. Dispertes, Cintas

Magnéticas. Cintas para

Impresoras)

Equipos periféricos, amputeiioíes

IBM PC, Mkrocoriipuladores

OS-500.Ptotters Graneóse

Impresoras

Sérmelo Técnico con 1 2 años de

experiencia en equipos MAI Basic

FourelBMPC

«GIMAN
MonjjM 45401. 207

T(ttfonosS37753- 337764

«o



Revisamos las principales técnicas de ordenamiento

UNA REFERENCIA
COMPLETAY DEFINITIVA
Héctor Miranda Riquelme

Debido a algunas discrepancias que han surgi-

do en cuanto a la designación y explicación de
ciertas rutinas de sort aparecidas en números an-

teriores de MICROBYTE, hemos elaborado esta

referencia sobre las técnicas más conocidas.

Aunque los métodos que aquí se entregan han

sido tratados en otras oportunidades, queremos
despejar las dudas aparecidas, con el objeto de
unificar criterios, contribuyendo de esta torma a

un mejor y más acabado conocimiento de esta

importante técnica computacional y, al mismo
tiempo, contribuir al entendimiento entre nuestros

lectores.

En este articulo investigaremos algunas técni-

cas de sort en una tabla singular, usando algorit-

mos standard y el lenguaje Basic. Las rutinas de-

sarrolladas deberían trabajar en cualquier com-
putador y requieren lan sólo mínimas modificacio-

nes para su implementación en cualquier versión

de Basic Comenzaremos por revisar los métodos
más simples -y a la vez más lentos- para introdu-

cir el primer método más perfeccionado, el Shell

Sort, concluyendo con dos algoritmos más rápi-

dos: el Heap Sort y el Quicksort.

Conceptos Generales
Cuando una lista de ítems es rearreglada en

otra secuencia, se dice que la lista ha sido "orde-

nada" (No es ésta una palabra que entregue ca-

balmente todo el signilicado que tiene el vocablo

"sorled"; usaremos, con el perdón de los puristas,

el verbo "sort" castellanizado, como por ejemplo

"sorteada"). La necesidad de algún otro orden

puede ser mostrada considerando una lista de

nombres, direcciones y números de teléfono. Su-

pongamos que la lista se ha confeccionado pre-

guntando estos datos a 100 personas distintas.

Dicha lista no estaría en ningún tipo de orden usa-

ble; sin embargo, podría ser re-arreglada en or-

den alfabético por apellido Es importante notar

que los ítems relacionados de dirección y núme-
ros de teléfono también serán rearreglados.

Para investigar el "sorting". es útil descartar

cualquier pane o acción común y concentrarse «n

Intercambiar los elementos en un arre-

glo es análogo a intercambiar dos cajones

en un escritorio.

aquellos elementos únicos al proceso de sorting

Dado que el proceso de sorting se basa en el

campo de información que es ordenado (el nom-
bre, por ejemplo), la presencia de otros campos
no es importante Un ordenamiento está basado
en la comparación de dos cosas dilerentes Estas

dos cosas pueden ser nombres (como en el ejem-

plo) o números. La lista podría ordenarse desde
la Z hasta la A tan fácilmente como en la forma tra-

dicional. En esta investigación consideraremos

una lista de números a ser "sorteada" en secuen-
cia ascendente Los ejemplos de programación
están escritos en Basic, pero pueden ser impie-

mentados fácilmente en otros lenguajes

Una lista de números está en orden ascendente
cuando cada par de números adyacentes lo está.

Consideremos la siguiente lista:

10 22 28

Puesto que 4 < 10 y 10 < 16 y 16 < 22 y

22 < 28, la lista está en orden ascendente Si

cada par de elementos en la lista esté desordena-

do, la lista lo está.

10 32 16 28

Aquí se ha dado el caso, puesto que 4 < 10,

10 < 22. pero 22 > 16. Para estar en orden des-

cendente se requiere simplemente el reverso de

la lista de más arriba y el reverso de los signos <
y>

Para escribir eiemplos de programacón signifi-

cativos existe una tarea de soporte que debe ser

definida Para tener una lista a "sortear" es nece-

sario tener una rutina escrita que proporcione di-

cha lista En Basic esto puede ser de la siguiente

Microbyte Noviembre 1986.
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10N - 12

20 DIM A (N)

30FORI = 1TON
40 A (I) = 1NT(1 + 1000- RND(l))

50NEXTI

Esta rutina construirá una labia de números con

N elementos (en este caso N es igual a 12) Cada
número estara en el rango de 1 a 1 000 Los núme-

ros estarán en una secuencia aleatoria. Se asumi-

rá que esta rutina está presente en todos los pro-

gramas Basic futuros.

Los Métodos Básicos - El Bubble Sort

La definición de orden sugiere el primer método

de sorting: un programa escrito para "caminar"

sobre la lista paso a paso desde el primer hasta el

ultimo elemento y corregir cualquier par de ele-

mentos que se encuentren luera de orden.

120FORI = iTON
140IF A(l) ^ A(l 1- 1)THEN190
160 REM INTERCAMBIA LOS DOS ELEMENTOS
190NEXTI

No es práctico permitir la comparación de A (N)

con A(N + 1), asi es que la linea 120 debe ser

cambiada para permitir sólo N - 1 comparacio-

nes.

Si la comparación en 140 es verdadera, los ele-

mentos están en orden, y no es necesaria ninguna

acción. Pero si la comparación es falsa, la linea

160 debe ser la rutina que corrija el orden de los

números.
Intercambiar dos elementos en un arreglo es

análogo a intercambiar dos cajones en un escrito-

rio Uno de los caiones es sacado y puesto tem-

poralmente sobre la mesa; se saca el segundo

cajón y se coloca en el lugar vacante del primer

cajón Se recobra entonces el primer cajón de la

mesa y se pone en el lugar vacante del segundo

cajón. Ejecutando 3 movimientos, dos elementos

son intercambiados La linea 120 se cambia y la

linea 160 es reemp^zada con la rutina de inter-

cambio.

120FORI = 1TON-1
140IF A(l) ^ A(l t 1)THEN190
160T = A(l|

170A(I) = A(l + 1)

10 A (I +

190NEXTI

Esto funciona para la lista;

I

. 10 22 16 28
1

pero talla e iuna lista como ésta:

]
* M 28 22 16 10 1

¡ 14 24 22 16 10 28
|

La lista aún no está en orden El 10 al final de la

lista debería ser el primero de etfa El 10 se movió
hacia allí sólo una posición, así es que si la rutina

es ejecutada cuatro veces más, el 10 estará en su

lugar apropiado Ningún elemento en la lista pue-

de estar a más de cinco movidas del lugar a don-

de pertenece. En general, una lista de N elemen-

tos no requerirá más de N -
1 ejecuciones de la

rutina.

El primer método de sort queda entonces:

100 REM SORT MÉTODO 1

110FORJ = 1TON-1
120FORI = 1TON- 1

140IFAÍI)* A(I + 1)THEN190
160 T = A (I)

170A{I) = A(l + 1)

180A (.1 + 1)-T
190NEXTI
200NEXTJ

Para comparar la performance de este método
con listas de diferente tamaño y contra otros mé-

todos, se debe idear una cuenta de actividades

simple El número de comparaciones en la linea

140 y el número de veces que dos elementos son

permutados en 160 hasta 180, son ambos conta-

dos e informados al final de la rutina.

.

100 REM SORT - MÉTODO 1

110FORJ = 1 TON- 1

120FORI = 1TON-1
130 C - C+ 1

140 IF A (I) ..A (I + OTHEN190
150 S = S i 1

160T = A (I)

170 A (I) = A(l + 1)

180 A (I + 1> = T
190NEXTI
200NEXTJ
900 PRINT -NUMERO DE COMPARACIONES: ";C."NU-

MERO DE PERMUTACIONES: ";S

Esto llevará el número de comparaciones y per-

mutaciones en cada método También es útil to-

mar el tiempo de cada sort.

El análisis del método uno indica que el número
de comparaciones C será |N -

1 )
(N - 1). El nú-

mero de permutaciones S no puede ser más gran-

de que C, pero el número exacto dependerá de la

ubicación original de los elementos En cada
paso de comparación/permutación, un elemento

fuera de orden es movido una posición más cerca

de su posición ordenada Durante cada paso de
la lista, los números parecen ondear mientras se
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mueven lodos un paso más cerca de la posición

a la que pertenecen
Un ejemplo del sor! método 1 se da para una

lista corta de números

Pasol 16

A
30 86

A

10

10

A
86
A
56

se

A
66

Paso 2

A
30
A

10

10

A
30

A

56

A

86

Paso 3 16

A
10

10

A
16

30

A
A

56

A
A

86

A

Paso 4 10

A
16

A

30

A
A

56

A

86

A
Final 10 16 30 56 86

El análisis del proceso anterior apunta hacia un

interesante hecho. Al linal del primer paso, el 86

es movido al fin de la lista. En el paso 2, el 56 es

comparado con el 86 nuevamente; sin embargo,

debe ser el número más grande en la lista, o si no

el paso 1 habría empujado algún otro número al

Los distintos métodos de sor! buscan
reducir el número de comparaciones y
permutaciones.

fondo Esto significa que al tinal del paso 1 ,
el nú-

mero más grande en la lista es empujado hacia el

tondo y no necesita ser chequeado nuevamente

Ei paso 2 podría haber considerado que la lista

era un elemento más corta. Al linar del paso 2. el

elemento más grande de la lista restante habría

sido empujado al final de esta lista más corta, esto

es. a la penúltima posición en la lista original

La lista de números podría ser tratada como
una sene de listas sucesivamente más pequeñas,

con el elemento más grande puesto al final de la

lista en cada paso. Este efecto de desplazamien-

to puede ser visualizado como pequeños elemen-

tos livianos burbujeando hacia el tope de la lista.

En consecuencia, este método es a veces llama-

do Sod de la Burbuja o Bubble Sort. Los cambios

al método uno ocurren en las lineas 110y 120:

22

100 REMSORT-METOD0 2
110 FORJ - N 1 T02STEP 1

120 FOR1 - 1 TOJ
130 C = C i 1

140 IFA(I) = A(l + 1JTHEN 190

150 S = S ( 1

160 T = A(l)

170 A[l) -- A(l i I)

180 A(l+1) - T

190 NEXTI
200 NEXTJ

En el método 1 ,
el número de comparaciones

era calculado como N— 1 comparaciones cada
N - 1 pasos El método 2 requiere la sumatona de
N-1 comparaciones con N-2 comparaciones
con N-3 comparaciones hasta 1 comparación
Demos vuelta esta secuencia y obtendremos la

suma de 1 más 2 más 3 mas . más N-2, más
N - 1 comparaciones La fórmula para la suma de
los primeros m números naturales es m(m+ 1).'2

El número de comparaciones en el método dos es
entonces: (N - 1 )N/2 Esto es aproximadamente la

mitad del número de comparaciones requeridas

por el método uno. Por lo té

po requerido para sortear una lista

Las permutaciones todavi,

mentos adyacenles. y no es posible ningún per-

feccionamiento en el número de permutaciones

El número máximo ha sido reducido, puesio que
las permutaciones no pueden exceder a las com-
paraciones

Hay aún oirá mejoría que puede efectuarse. Si

la lista está en orden al comenzar, el número de
comparaciones será el mismo, aún cuando el nú-

mero de permutaciones será cero Si una bandera
se introduce para detectar el hecho de que no
han ocurrido permutaciones durante el paso más
reciente, la rutina puede ser terminada. Los cam-

Al completar el loop FOR-NEXT que depende
de J, cada elemento de la lista es insertado en la

lista creciente hasla que todos los elementos es-

tán en la lista y en orden. La inserción puede ser

llevada a cabo usando la técnica de intercambio

desarrollada más arriba, excepto que el orden es
desde atrás hacia adelante El método de inser-

ción comprende usar otra variable l como subín-

dice, para examinar hacia atrás la lista, compa-
rando el l-ésimo elemento y el (l-l)-ésimo ele-

mento, permutando el nuevo J-ésimo elemento

hasta que se encuentre su lugar apropiado.

110 FORJ=2TON

200 IFI> 1 THEN 130
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En tanto la variable I podría ser controlada con

un loop FOR-NEXT. es más claro codificar la acti-

vidad en I directamente.

Se puede introducir una mejoría comprendien-

do la analogía de que la tárjela no es insertada

hasta que se haya encontrado su lugar apropia-

do. Esto puede ser llevado a cabo poniendo pri-

mero el J-ésimo elemento en T. luego moviendo

A(l-1) a A(l) en lugar de permutar. Cuando se

encuentra el lugar apropiado. T es movido hacia

A(l). Este cambio comprende las líneas 125, 140,

160, 170. 180.210y220.

200 IFIXTHEN130

Nótese que la cuenta para el número de permu-

taciones S es ahora falseada cuando se compara

con los métodos previos; sin embargo, dado que

éste aún mueve los elementos solamente una ubi-

cación más cerca en cada permutación, el núme-

ro de permutaciones no variará con respecto a los

métodos de más arrióa.

Predecir el número de comparaciones va no es

biosal método dos ocurren en las líneas 115. 185,

195y210

100 REMSORT-METOD0 3

1 1 FOR J = N - 1 TO 2 STEP - 1

115 F -0
120 FOHI = 1TOJ
130 C = C + 1

140 IFA(l)sA(l + 1)THEN190
150 S = S + 1

160 T = A(l)

170 A(I) = A(I + 1)

180 A(I + 1) = T

185 F = 1

190 NEXTI
195 IFF = 0THEN210
200 NEXTJ
210 REMSORT COMPLETO

El sort de inserción

El método tres ha sugerido que las comparacio-

nes deben estar limitadas por los elementos fuera

de orden Consideremos la analogía de ordenar a

mano un archivo índice de tarjetas Las tarjetas no

sorteadas se colocan en una pila; la primera tarje-

ta se pone en el cajón La segunda tarjeta es in-

sertada en el cajón, ya sea detrás de la primera

tarjeta o al trente de ella, como se requiera, para

mantener la secuencia apropiada. La siguiente

tarjeta es chequeada con la última tarjeta en el ca-

jón Si es más grande que dicha tarjeta, se coloca

después de ella S> no, es chequeada contra la si-

guiente tarjeta hacia el trente Si cada tarjeta es

puesta en el caión encontrando su ubicación

apropiada e insertándola entonces, el número de

comparaciones debe ser mínimo

Los pasos de programación necesarios para

implementar este método requieren el concepto

un elemento a la lista.

o ELEMENTO EN EL
110 FORJ = 2 TON
120 REM INSERTA EL J-é

RANGO 1 A J - 1

200 NEXT J

un cálculo directo. Si la lista original está en or-

den, este método hará una pasada a través de la

lista y acumulará N -
1 comparaciones El número

máximo de comparaciones y permutaciones ocu-

rrirá cuando cada elemento agregado a la lista

deba "colarse" hasta el comienzo de ella Esto

ocurre cuando la lista está en orden inverso y el

número de comparaciones será 1 + 2 + 3 + ...

+ (N-1). Esto es (N-1)N/2. lo mismo que para

el método tres

Un ejemplo del método cuatro, usando los mis-

mos elementos que en el método uno, es el si-

guiente:

Pasol 16 30

Paso 2 16 30 86

Paso 3 16

10

30

A
10

86

10
A
30

10
A
86

Paso 4 10 16 30

A

86
A
56
A

56
A
86

Final 10 16 30 56 86

El Shell Sort

Hasta este punto, todas las modificaciones y

mejoras han sido dirigidas a reducir el número de
comparaciones El número de permutaciones ha

permanecido invariado El método cuatro ha re-

ducido el esfuerzo de la permuiación, pero el nú-

mero de posiciones que un elemento se mueve es

el mismo. Este es un resultado de los intercam-

bios lado a lado El siguiente conjunto de mejorías

debe comprender et número de intercambios

Véase el siguiente ejemplo

53 33 31 56 16 30 86 4S 64 10

El 10 debe viajar a iravés de cada posic

para alcanzar su lugar apropiado en la lista

Consideremos una sub-lista hecha con el

4o ,
7°. 1

o y 1

3

e
' elementos
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34 53 73 33 31 16 30 86 45 64

Ordenemos esta lista, usando el método cuatro

de sort de Inserción y volvamos a poner los ele-

mentos.

!0 33 34 56 86
|l0 53 73 33 31 11 34 16 30 56 45 64 66 |

Esto resulta en cuatro intercambios en lugar de

los 12 originales, para mover el 10 a su correcto

lugar en la lista. Este método permite que un ele-

mento en la lista dé saltos a través de muchas po-
siciones.

Formemos una sub-lisla con el 2°. 5a .
8° y 1

1

a '

elementos, sorteemos la siguiente sub-lisla usan-

do el método cuatro y reemplacémosla en la lista

completa;

10

H|

53 73

53
16

16 73

31

11 34 16 30

45
11 34 45 30

56 45 64 86
45

Jir SUb-tlE ta de le s elementos 3" 6D.9u y12":

73

ti 3 1

33 3!

11 34 45 30
11 30
30 64
30 34 45 64

56 53 64 86
64

73

56 53 73 86

Dado que una sub- lista conteniendo el cuarto

elemento también contendría el 1er. elemento, no
se necesita formar más sub-listas. Usando el mé-
todo cuatro para sortear esta lista resultante, hace
que sean necesarias menos permutaciones que
con la lista original. El proceso intermedio movió
la mayoría de los elementos más cerca de su po-
sición final en la lista La forma general de este

método es encontrar un incremento conveniente
para los elementos a ser sorteados, luego reducir

el incremento y sortear nuevamente. El proceso
se repite hasta que el incremento sea uno, en
cuyo momento el proceso es el Sort de Inserción

Directa del método cuatro Este método lúe llama-

do Sort del Incremento Decreciente por su autor.

Donald Shell Pero es más conocido como el Shell

Son.

La elección de los incrementos (3 y 1 en el

ejemplo) no es arbitraria Se obtienen excelentes

resultados si se hacen las siguientes elecciones

El primer incremento es elegido para que sea la

mitad de uno menos que una potencia de 2 que
es justo menor que el nUmero de elementos en la

lista. Esto es, si N es el numere
la lista, se debe encontrar un K tal que:

2* < N < 2K

L = (2AlNT(LOG(N|/LOG(2))) -

1

LOG(N] / LOG (2) es necesario cuando el Basic

.no proporciona una función logaritmo en base 2

Cada incremento sucesivo es la mitad del in-

cremento previo con descarte de fracciones. Esto
siempre resultará en elecciones de la lista si-

guiente:

1,3,7, 15.31,63. 127,255.511, 1023. ele I

130 L = (2AINT(LOG[NVLOG<2))} - 1

140L = INTÍ.L/2)

1501FL< 1THEN300
160 REM SORT DE INSERCIÓN CON INCREMENTO L

290 GOTO 140

300 REM SORT LISTO

86 | Despui que la pasada con el ir

completado, el sort esté listo. Dentro
de este loop externo, un Son de Inserción similar

al método cuatro es usado para sortear la sub-lis-

I90T-A(I)
200C = C + 1

aiOIFA(l-L)£TTHEN260
220 A(l) - A(l-L)

230S-S+1
240I = I-L
250 IF I > L THEN 200
260A(I) = T
270NEXTK
280NEXTJ

100 REM MÉTODO 5 - SHELL SORT
130L= (2AINT(LOG(NVLOG{2))) 1

140L = INT(U2)
150IFL< 1 THEN 300
160FORJ -- 1 TOL
170FORK- J + LTONSTEPL
180 1

= K
1BGT=A(1)
200C = C + 1

210 IFA(1-L]sT THEN 260
220A(I>- A(l-L)

230S = S+1
240 I

= I-L
250 I F I S-LTHEN200
260A(I) = T
270NEXTK
280NEXTJ
290 GOTO 140

300 REM SORT LISTO
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La performance de este sort está basada en el

peor caso. No puede funcionar en ningún caso in-

ferió! al método cuatro (Sort de Inserción). Debe
mostrar la más alta meiorla sobre el método cua-

tro cuando los elementos están muy desordena-

dos.

Las comparaciones de tiempo más adelante

demostrarán que los primeros cualro métodos
presentados aquí no se consideran útiles para lis-

ias con un orden aleatorio El Shell Sort lunciona

cerca de diez veces más rápido que el Sort de In-

serción Si la lista está ordenada originalmente,

todavía es aproximadamente tan rápido como
aquél El Sort de Inserción es uno de los métodos
más rápidos cuando la lista original está ya en or-

den o cuando se agrega un nuevo elemento a una

lista ordenada

En el próximo número de MICROBYTE,
continuaremos este examen de las lécnicas

de sort. presentando algunos de los méto-

dos más eficientes en uso hoy en dia, junto

con una exhaustiva comparación entre lodos

los algoritmos esludiadosM

SoftCl 86 Recientemente, GILDEMEISTER ha obtenido el

a Primer Premio al Software de Gestión para sec-

tor productivo y servicios, otorgado por

- t - *"*ÜL SOFTEL '86.
premia

icimiento que enorgullece

GILDEMEISTER. Lo cierto es que tam
bien enorgullece a BURROUGHS. pro

veedor de producios y servicios compu
racionales de GILDEMEISTER. Ei méri

lo de los profesionales de GILDEME1S
TER, unido a la calidad de las avanza-

das herramientas BURROUGHS. explican !e

distinción de SOFTEL'86.
ULRROUGHS felicita a GILDEMEISTER por la ob-

tención de este importante galardón, agradeciendo

le su preferencia.

El Generador de Sistemas LINC es mayor pro-

ductividad al servicio de su empresa.

r|= Burroughs
' Edificio Burroughs

Avda. Los Leones 325
Fono: 2312100



Computer Club es una sección

escrita fundamentalmente por uste-

des los lectores. En ésta se incluyen

lodos los aspectos de la microcom-

putación, desde programas de |ue-

gos, utilitarios a programas adminis-

trativos para todos los microcompu-

tadores.

Los programas a publicar pueden

ser en Basic, código de máquina o

cualquier otro, pero al enviar su

laboración asegúrese de:

acompañar un cassette o disco

verificar el buen funciona-

miento de su programa
incluir una breve descripción de

qué es lo que hace el programa

cómo.
en lo posible rncluir un lisiado por

impresora. El listado debe' ser cla-

para reproducirlo; si su

cinta no es nueva, imprima enfati-

zado.

que los caracteres gráficos o en

video inverso aparezcan clara-

mente en el lisiado o de lo contra-

no incluya lineas REM descri-

biéndolos.

Todas las colaboraciones publi-

cadas serán pagadas a razón de

S 2.500.

28 Atan
29
31 Basic-Pascal

modore
38 Open File:



PgGusano Glotón
Entre los juegos que hemos

recibido para esta sección últi-

mamente, el Gusano Glotón, de
Erick Burgos de Maipú, es uno
de los más simpáticos.

Es simpático porque es simple,

está bien programado sin bus-

car más efectos de lo necesario

y es simpático también porque

es entretenido. Requiere des-

treza y tiene nueve niveles de
dificultad.

Para quienes no conocen el

juego del gusano, ésfe consiste

en ia figura de uno de estos re-

pugnantes bícharracos que no-

sotros debemos manejar por la

pantalla usando las teclas de
cursor. En la pantalla van apa-

reciendo números, los cuales el

gusano debe devorar. A medida
que come un número, aumenta
el largo del gusano proporcio-

nalmente al número engullido.

El juego termina cuando el

gusano choca con alguno de los

bordes de la pantalla o pasa so-

bre si mismo. Para volver a em-
pezar, se presiona la barra es-

padadora.

Como se puede ver en el lis-

tado, el programa es sumamen-
te compacto, lo cual es su gran

ventaja. Eso le permite ser bas-

tante veloz a pesar de ser en

Basic. Además es interesante la

simpleza con que se obtiene el

desplazamiento del gusano y la

detección de cuando el gusano
pasa sobre si mismo. En defini-

tiva, un programa simpático^

JO QPAPHICS 1:1 H<::? U ;
" onnne"

15 ? 16:? »6;" "

20 ? *6;" p.\ gusano glotón"
25 ? IG;" "

30 ? H6:? »6:? K6;" ELIJA RAPIDEZ"
40 ? 16;" (

1-9)"

50 INFUT Z:IF Z<\ OR Z>9 THEN RUN
60 DIM S(?99) : GRAPHICS 0:POKE 752,1
70 SETCOLOR 2, 1 3, : SETCOLOR 4,4,0
85 SCR=PEEK(88) i 256*PEEK ( 89 I

89 POSITION 1,12:? "OOOO?"
9 FOR K=l TO 4:.9(K) = 1:NEXT K

100 A^4:B=l:X = 12:Y = S:U=SCRM81:GOSUB 500
110 IF FEEKÍ.764 1 = 255 THEN 110
114 REM
115 REM ***** LOOP ******
120 F-X:OY
1 30 X-X< (PEEK(764 1=15)-(PEEK{764 1-14)
14 Y=YHFEEK{764l=7)-(PEEK{76 4]-f5)

145 IF X-F AND Y = C THEN 120
150 IF X> = AND X<24 AND Y> = AND Y<40 THEN 165
160 POSITION 16,11:? "GAMF. OVER"
162 POSITION 2, 21
163 IF PEEK(764)<>33 TIIEN 163
164 RUN
165 r-rF.F.K(SCRH0*X + Y)
170 IF P=47 OR P-32 THEN 160
180 IF P=0 TIIEN 200
190 L=L+P-16:G

Y,32:A=A*1:IF A-1000 THEN A^

Y-C:POKE 5CF+40*F*C, 47

1 :GCT0 4 40
=1000 THEH R=0

200 FOKF SCR'4
205 SI Al =(X-F)
210 IF f, THEN !

220 POKE U,0:U=U4S(HÍ :B=B+1:IF
440 SOUND 0,6,13,13
441 SOUND 1,0,0,
442 FOR k=1 TO 100-Z*10:NEXT K

443 SOUND 0,0,0,0
444 SOUND 1,11,13,13
445 GOTO 1 20

497 REM
498 RFM ****** 5UBRUTINA *******

499 REH
500 H •''!"

I NT (RNt'{0)*24 1*40 t T NTÍ RNIM ) *40 )

510 IF PEEK(M) THEH 500
520 POKE M, INT(RNn<0)*9H17:RFTUPN
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Cálculo de Intereses
Como antiguo lector de la re-

vista a la que ya he enviado un
programa anteriormente, no he
podido menos que intentar en-
viar un programa sobre un tema
que creo interesará a todos. Me
refiero al cálculo de los intere-

ses a pagar por la compra de un
bien a crédito, que perfecta-

mente puede tratarse de un arti-

culo electrónico como un perifé-

rico para nuestro computador,
por ejemplo. El problema usual

al efectuar una compra a crédito

es determinar si nos conviene el

interés cobrado en el plan que
nos ofrece la casa comercial

que nos vende, comparado con
las opciones de préstamos de
financieras. Bancos o compras
por medio de Tarjetas de Crédi-

to. Para la gran mayoría de los

compradores que no tienen una
calculadora financiera o no tie-

nen los conocimientos para

efectuar el cálculo, es bastante
difícil saber si un plan de crédito

es mejor o peor que otro, e in-

cluso es difícil saber cuándo
nos engaña un vendedor ha-

ciéndonos creer que nos cobra
un determinado interés, cuando
la verdad es que él no calcula el

interés sobre el saldo insoluto,

como lo calculan los bancos y
las tarjetas de crédito, sino so-

bre el total de la deuda, lo que
parece ser usual en las casas
comerciales. Por ejemplo si se

desea comprar una Impresora

de un valor de S 50 000 como
valor contado, y deseamos pa-

garlo con un préstamo bancario

a 6 meses y suponiendo que el

Banco nos cobra un interés de
3,5% mensual, esle interés se
entiende sobre el saldo insolu-

to, el Banco nos cobrará 6 cuo-
tas de $ 9383,41 . Si la compra
se hace por una Tarjeta de Cré-

dito, el cálculo es prácticamente

igual, salvo que la cantidad de
cuotas está definida de antema-
no. En el caso que un vendedor
de una casa comercial nos
haga el cálculo anterior, ten-

dríamos que él multiplica los 6
meses por el 3,5% y el valor re-

sultante. 21% se lo agrega al

valor contado y el resultado lo
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divide por el número de cuotas,

resultando de todo esto un inte-

rés real de 5.73% sobre el saldo

insoluto, o sea que en vez de
pagar $ 9383,41 se debe pagar

$ 10.083,33 por cada cuota, lo

que es un 7.46% de pago adi-

cional en cada cuota. Este pro-

grama nos permite detectar

este tipo de problemas y ade-

más nos puede ayudar a decidir

sobre una compra en cuanto a
la cantidad de cuotas que más
nos acomode o forma de com-

prar que mejor se ajuste con

nuestros ingresos.

El programa contiene un

MENÚ principal desde el cual

se pueden elegir cuatro ME-
NUS que corresponden a los

cuatro tipos de cálculo que se

hacen, el menú principal posee
entre las lineas 1000 y 1080

una rutina que espera que se in-

grese una de las opciones sin

necesidad de apretar RETURN.
Los Algoriimos para los dife-

rentes cálculos se encuentran

en las siguientes líneas:

20 - 90 Cálculo del INTERÉS
Este es un cálculo iterativo

por lo que se demora algunos

segundos en realizarse, espe-

cialmente cuando dicho interés

tiende a cero.

100-180 Cálculo del NUMERO DE
CUOTAS
200-250 Calculo del VALOR DE LA
CUOTA
300 - 350 Cálculo del PRECIO CONTA-
DO

guíenles 1
1
reas-

ge ñera I

500 -515 MENÚ
520 - 535 MENÚ Cálculo INTERÉS
540 - 555 MENÚ Cálculo N" CUOTAS
560 - 575 MENÚ Cálculo VALOR CUO-

5S0 - 595 MENÚ Calculo PRECIO CON-
TADO

Entre las lineas 1090 y 1210

existen dos avisos que indican

casos en los que los datos son

incorrectos y no permiten el cál-

culo solicitado.

El programa es muy fácil de

usar, parte con Run tanto si se

carga desde la Diskettera o de

la cassetera, y es compatible

con toda la serie de computado-
res ATARI 800 XL XE. Al apare-

cer el MENÚ principal se elige

30

210 1-1/100
230 B-I-II 111 •"

230 n-i'p/n
210 D'P" 10' 3:0=-lNTtD) rü'C/10*

1

¡50 FR1IIT l6;"VALOn CUOTA.1

; 6 ":FRIHT I6;"í ";P:EN0
.inii rbh * calculo precio contad" *

J10 [-1/100
R-l (I MI II

I
!'0 F-D*B/I

310 p-p'ln -J:P-!NT<r> ¡P-IV10 J

150 FR1NT «fi;"FRF.CIO CONTADO $ »:PRINT t6;"S ";P:BNl>

190

FP.1NT Í6:PRI«T IfitPBIST I6;".i.- Iritf res" 1 FfllNT . 6

r. |1> PR1NT «6;"h. « fiiit.Ti":PR1HT ir.:PPlllT I6;"r.-

r'ílHT Vf,"pRlNT 16;"*.- precio rntitid-í" :GOTO 1000

520 GRAPHICS 2:PRINT 16;" CALCULO PE 1 NTERES" :
PB1HT • *

5 : 5 ri'NJT i6;AíMnru'r r:PP¡MT <6¡" S ";!'

FRIHT I6;ES:INPUT SPRINT US;" ";H;EÍ

535 PRItlT I6;BS:INFUT D:Ffí1NT 1*;" « "¡DiGOTO 20

M0 OP.AP11ICS 2:PRINT 16;" CALCULO 1 DE cu»TAS"

515 rniBT I6;A5:1HPUT nPniNT ir.;- ";P

550 PRINT I6;DSMHPUT üPRINT 16;" ";I(" *

555 PRINT I6;BS:1NPUT 0;FI»IHT 16;" S ";r>:OOTO 100

560 PHAFH1CS 7:PRIIiT 16;" CALCULO VAl.nR CHOTA"

565 FRIHT I6f MlINPlfT PíFRINT 16;" 3 "¡P

570 FRINT I6;DS;INPUT I : TU! NT IS;" B
fí;" »"

57S PRINT |6;CS:1NPUT NipPIMT "6j" "¡füriOTn 710

5&0 DRAPIIICS 2:PR1NT »6;" CALC. PRECIO O'NTAI'O"

5BS PRIHT I6;CSMNPUT íüFSIMT 16;" ";N

350 PRINT «6? PS f I HPUT liPBINT »6j" Í*I *

595 PIUNT »6;ní:1HPilT li:ITUTiT 16;" S ;h:(iOTO 310

REH -RUTINA BLBCCTON PRIMER IIF.HII-

1010 CET RtrAiCLOttE *>

102 PRIIIT CIIRSIM
L0J0 ZS-CURSIM
104 IF ZS-"A* TIIFN 570

105 IF 7S-"U" TIIRN 540

lo* !f "<>*»• TUBH 10011

101 GRAPHICS OifntNT SPRINT :PRJNT "VAl.nR DE t.A

CUOTA ESTA RAJO El, MÍNIMO"
| ion i'n

l?n n fiBAPKICS 0'PRIHT Ü'fUNT SPRINT "VMiOH PE LA

l ni'i'tlT l'I^T.-.M'f 'l-M'A f-FHPBM' 1
ItTFF Fr,

"

la opción con que se va a traba-

jar ingresando los datos que se

piden. Al entregar el resultado

del interés, éste se entrega con

dos decimales y además se

presenta en pantalla con lodos

ios decimales que calculó el

computador, por si se necesita

un valor más exacto.

Es interesante agregar que
tue difícil encontrar los algorit-

mos para los diferentes cálculos

aquí presentados, en especial

esta dificultad estriba en que los

Cálculos financieros para calcu-

ladoras y computadores o los

que aparecen en los textos tra-

tan de aplicaciones no usuales

en nuestro pais, asi como tam-

bién he podido establecer que

financieras y comerciantes no

revelan al comprador el método

por el cual elaboran sus tablas

de cálculo de cuotas y tengo la

sospecha que ni los vendedo-

res saben cómo el dueño hizo

ios listados con los que se cal-

culan las cuotas de los clientes

para los diferentes planes que

ofrecen ftj
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Introducción a los
Cuadrados Mágicos

Alejandro Aliaga R.

Los cuadrados mágicos son una de las mas anti-

guas y fascinantes de todas las curiosidades numé-
ricas. Un cuadrado mágico consiste en un arreglo

de números, ordenados en forma de cuadrado, de
tal forma que la suma de los números de cada
columna, de cada fila y de cada una de las diago-

nales principales es Idéntica.

El cuadrado es llamado de orden n, si este tiene

n celdas en cada uno de sus lados; asi el cuadrado
de orden 3 tendrá 3 celdas por lado, el de orden

4 tendrá 4 celdas por lado, el de orden 5 tendrá 5

celdas por lado, etc. La suma de cualquier columna,
fila o diagonales principales será igual al valor lla-

mado el número mágico.

Si el cuadrado mágico se compone de números
consecutivos de 1 hasta ñ z (llamado asi porque el

último número, o número mayor del cuadrado, debe
ser entero positivo, con raíz cuadrada exacta), en-

tonces el número mágico puede ser calculado por

la fórmula:

nín* D
Número Mág¡a

donde n es igual al lado, del cuadrado. Si el cua-
drado mágico está compuesto por otros números
distintos (que no empiecen con el 1), pero que se
puedan representar como los números de p hasta
na-p-1, entonces el número mágico puede ser en-
contrado mediante la fórmula:

Número MSgici * n(n-1)

donde p es el valor con el que c
drado mágico y n es el lado del cuadrado.

Hay muchos métodos simples mediante los cua-
les construir cuadrados mágicos de orden especí-

fico.

El método más común para generar cuadrados
de orden impar es el método de De La Loubere
(este fue presentado en Microbyte N° 10 pág. 47,

con un programa en Basic para Atari). Existe ade-
más otro método, el de Agrippa. además de las

versiones de multiplicación para ambos métodos.
En cuanto a los cuadrados de orden par tiene

una mayor variedad y complejidad. Existen los mé-
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todos de Bergholt, para cuadrados de orden 4, el

Develdec, para cuadrados de orden 4, 6, 8, 1 0, 1

2

y 14, el Singly-Even para cuadrados de orden
2(2n-1), es decir de orden 6, 10, 14, 18, 22, 26,

etc., además hay otros métodos muy particulares

como IXOHOXI (un cuadrado de orden 4 hecho
sólo con los números 1 y 8}, y también el Doubfy-
Even, que es una versión simplificada, para cuadra-
dos de orden 4, del método Delvedec (este fue ya
publicado en Microbyte N° 1 1 pág. 48, con un pro-
grama Basic para Alari).

Cuadrado General de Orden 4
Un cuadrado mágico de orden 4 puede además,

construirse, usando la fórmula general de Bergholt
como se ve en ta figura -A—. Los valores alfabéticos

de este cuadro (A, B, C, D, W, X, Y y Z) pueden
ser reemplazados por cualquier valor numérico en-
tero, positivo o negativo.

Por ejemplo, la figura -B- ilustra un cuadrado
mágico que fue construido por esle mélodo. Los
valores numéricos usados en el cuadrado general

son A = 14, B = 6, C = 4, D = 10, W = 2,

X = 3, Y = 14 y Z =8.

A W C IW + Y B+X-Y D-Y 1? ?r> -s 7

A W 2 i

1

A-X-Y a * .'.:; "

La fórmula general de Bergholl puede producir
tres tipos de cuadrados mágicos, el 'Ordinario', el

'Simétrico' o el 'Pandiagonal'. El cuadrado Simé-
trico se producirá si se cumplen simultáneamente
las siguientes relaciones:

(A + Cj = + D) (W + Y) = (X-Y)=Z

Un cuadrado simétrico se muestra en la figura

C. Los valores de A = 3, B = 6, C = 5, D = 2,
W = 4, X = 16. Y = 6 y Z = 10 son usados para'

determinar los valores numéricos del cuadrado.



., ib !K -u
-4 6 ^

2

at •&

f) 12 , ,

e
L

< i?

' _y 12 9

Figura-C- Flgura-D-

El cuadrado Pandiagonal de la (¡gura D, fue ge-

nerado usando la fórmula general de Bergholl, y

con los siguientes valores; A = 12, B = 4. C = 6.

D = 4, W = 3, X = 3, Y = 3yZ=6.
La relación que debe existir entre las variables

de manera que la fórmula general produzca un

cuadrado 'Pandiagonal'. es la siguiente:

Programa Generador de Cuadrados según
Bergholt: A continuación se entrega el diagrama

de flujo que describe el programa en Pascal utili-

zando la fórmula de Bergholt. Este programa utiliza

tres procedimientos para simplificar el problema,

para efectuar los cálculos y para escribir el cua-

drado resultante. Este programa entrega resulta-

dos en un archivo en disco llamado 'Archivo'. En
el archivo quedan además respaldados los datos

según fueron ingresados por el teclado.

Se incluye además un programa similar en Basic

Atari, con un listado, el cual muestra cómo se ingre-

saron los datos y los resultados obtenidos (en este

caso los resultados son desplegados en la panta-

Ha)M

Diagrama Programa Método Bergholt

( Caraba )

< " >

( Calcular
)

1

1

.1 D W-Z

.

Ciradw í A- W . Z

Cuadro 3.i] c-x*z

31] 8 • x z

1

n-nv-

v

Ciiad'D Í«M C * w

1

( F»«,

c U.

1

::: ;...;,';,

/

í

c

1

Oíspleoi'

MenuaiP /

CH '

/

rúj

IxTl
I

Pan D.agpnal
/

/ Ewnbir I

I
Sinwirifj./
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DIM CUADRO (4,4): XI = 4

PRINTCHR$(126)
PRINT "INGRESAR A-B-C-D-W-X-Y-Z"

INPUT A, B. C, D. W. X, ¥. 2
IF (Z - W t Y) AND (X - Y =- Z) AND (AiC = B
THENTIPO = VGOTO !60

IF (X = W) AND (W - Z - Y) AND
( (

(A - B - C + D) I 2)

= X) THEN TIPO = 2: GOTO 160

TIPO = 3
CUADRO (1,1) = A-W
CUADRO (1,2) = C + W + Y
CUADRO (1,3) = 8 + X- Y
CUADRO (1,4) = O-X
CUADRO (2,1) = + W-Z
CUADRO (2,2) - B
CUADRO (2.3) = C
CUADRO (2.4) = A-W + Z
CUADRO (3.1) = C-X+Z
CUADRO (3.2) = A
CUADRO (3,3) = D
CUADRO (3.4) - B - X - Z
CUADRO (4,1) = B . X

. CUADRO (4.2) = W - Y
CUADRO (4.3) = A-X + Y
CUADRO (4.4) = C t W
PRINT CHRS (125)

FORH = LT05PRINTNEXTH
PRINT- EL CUADRADO ES";

i IF UPO = 1 THEN PRINT "SIMÉTRICO"
i IF TIPO - 2 THEN PRINT "PANDIAGONAL"
i 1FTIPO- 3 THEN PRINT "ORDINARIO"
i FOR H = 1 TO 3: PRINT: NEXT H
i FOR H = 1 TO X1
i FOR H1 - 1 TO X1

PRINT CUADRO (H.H1),

PRINT
NEXTH
GOTO 500

El cuadrado es simétrico

níiK.inAM Dt KSHeiLTüNt'in j iniiitii
niJN!3T

xt«4l
rvi'E

ENinin=INTÉBER|
Annrní ci-arrayci. . xi

,

..xnnr rNTEnoi
VAU

r.MAntiAt)(it AnnF.niot
11,111 ,A,P,C,0, X,U,Y, ? TirntrNieRdt
i irjr A¡ texT|

i'RncKnijRE encn t9i.it i

ni mu
uritrn N<r:iiR<iP> i|

urttfi níi
. inha, cutí < i <j

ron *!:~f-TO 5 Llfl Mtl H 1 U\
uní l~!l INFA, ' 'iH, TI RDACiTAOO E9 ' )(
r-AHF t ten nr

1 1 wniraNü twA, EíiMETmna* i|

P.i URI IFLNU IMrA, r-AMIHAnOMAL' >
|

3i WRT1EI_N(LINFA, nnniNARiri'

»

I-MI);

rnn iu-i in p. nn wm 1 1 NÜ.INEAli
rnn tu -=i rn xi do

nr n [ n
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rnn nii-1 Tn xi orí

uniTE(LiNrA,niADRAootH,Mi]t loi|
UniTELN(LINEA){
WRITELNíLINEAl

l-ND

FMri(

pniirmiinr hai ntiLAnt
nPRIN

CLIAPRADrUl, i li'A-Ut
r,l]ADR/\nOtl,S]l-KiUlY|
CnJÁDRADDCl|a3t-BtX~Y4
niAnriAnnr l,43t»D X)

CIIADRADDtS,iJl-D+W 7\

CUADRADOt3,2]l=0|
CUA0nAtinf?,3íl"C|
Cl tA0RA0DC3, 4 í 1 "A-U hZ

\

niAnnAnnta,ni-c- x»7i
ci)ADnAnotn,3ii=A|
CUA0RADDr3,3]l=D|
CUADnADIU3,4)l=BiX-Z|
CUADRADO! 4, 1ÍI»EI4X(
CUADRADOr.4,2íi*D~W-Yi
C.I lADRADH 1 4 , 3 3 t =A- X* Vi
r.l IAIJRAOOC 4, 4 3 1 -C+W

END|
rnnc:rnilRE LEEfl <CMi CHAR| VAR VAl nRlENfERO )|

R1TIJIN
URIIEI N(LINEA,CHR(10))1
untrm n<chr(13>>i
FL1R Hl«-I TO E DO URI ir I N(L INFA>|
FI1R líi«l TO 3 00 UHIIFLNi
urareí n «linea, * iNEinrnE el VALdn bE - ,cn,' - ')(

wntfEiNC tNORFnr r-i vai nn de - »|ClV - ')(

RFADLNIVAtOR >|

URI IELM (LINEA, VALOR ) |

WRITELNi
F_ND|

BtBIN (#*» »»*»*» PROHRAMA rilINCIPAL #•*«##»»#»»»» >

AnninN(LiMEA,'AncMivir >i

nrURITEÍL INEAli
I FFR<'A',A)l
LFERCP'.BH
Í FFR('ñ ; ,CJ|
I rFRCrV.Oll
LtEtt t 'W , U ) i

I EERCX', X )(

IFCR('Y',Y)(
I .rT-R<*Z',Z>|
TIPOi^Sl
JF (7-tHY) AND (X--Y=7) ANO (A»C-(?tDI TIIEN TIPOt = l|

IF (X~U> AND (W~Z-Y> AMD ( ( (A -B C^Ül/2 t=»X ) 1HEN riPDi -r?|

CAÍ CtllAR(
ESCRIBIR

FMD.
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Lectura
Un programa educativo para

computadores COMMODORE
André Beuchal

^
Este entretenido programa

permitirá a aquellos que recién

se inician en la difícil tarea de
leer, practicar y mejorar sus ha-

bilidades con la ayuda de su
computador. Para poder utilizar

el programa se requiere de un
Joystick.

El concepto utilizado en este

programa se basa en la asocia-

ción de figuras geométricas. Se
presenta al niño con un set de
figuras y éste debe seleccionar

su pareja de un grupo de distrac-

tores. En el programa he reem-
plazado las figuras geométricas

por palabras. De esta manera,
el niño es presentado con una
palabra dentro de una ventanilla

amarilla en la parle superior de
la pantalla y deberá encontrar su

pareja en un grupo de cuatro dis-

tractores en la parle inferior del

video.

Para seleccionar la alternativa

correcta, el niño deberá "mover"
una flecha indicadora con el

Joystick hasta que esté frente a

la ventanilla deseada y presio-

nar el botón. Si es la palabra co-

rrecta, sonará una música ale-

gre, de lo contrario la música
será desagradable al oído. Al

equivocarse dos veces segui-

das, el programa indicará la res-

puesta correcta haciéndola par-

padear y emitiendo sonidos per-

tinentes.

El programa llevará una con-
tabilizaron de la cantidad de
respuestas correctas e incorrec-

tas. Estos resultados serán indi-

cados en la parte superior dere-

cha de I

Las palabras empleadas por

el programa estén contenidas en
líneas DATA y por lo tanto pue-
den ser cambiadas por la per-

sona que lo estime conveniente.

Estas líneas DATA contienen en
primer lugar el número de pala-

bras que están a continuación y
luego las palabras. En los lista-

dos he incluido 20 palabras de
prueba. Al cambiar estas pala-

bras se debe tener en cuenta

que no pueden tener más de
doce letras

El programa tiene dos versio-

nes. Una para el COMMODORE
64 y otra para el COMMODORE
1 28. Esto está estipulado en las

líneas REM al inicio de cada pro-

gramam

i PRI tlf*#tlt + + + + tí t'MtH *:+(++*+ fVf* + * +

i REM * *
i Pf.il > LEtTUPfl r.ON EL CONI-IÜJ" 'pr r..| +

' REM * *
i REM *
i REM +

i REM *
r Pp-1 í tlt'Pttlt ft**+H *+*+'+:+ '+*++*** + +

i rni F." si .o

íheii \zw

1IIEM PRt' V. -PniaO'LEFTÍ'-BLÍ. L2-LEHíPH#a<

CHR*Í2£1 > 1 3#=CHR$(2(?2>

M2Í=M2*+" Hí» -M3Í <OiPf l?í l

H^ 1. M' 1 .vi ¡ M3#-t13*+CHR*' 203?

;"
i

i¡;;::tí
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1306 VK=] T'RÍ~I'12Í

1310 VK=2 ' FR**M3*
1 32@ :::;-) 1

i 330 F0R -I Til 1

1340 PR*> :hfí' 3i i

1350 FR*= i, r v;;-i

1360 PF-l* 13* v;:-i

1370 NBJíl

1390 PRÍ= ;hr*(28

¡=FDXÍ-2? 0R P *RBÍ¡! 33 THEII 1400
IR PDKíl -rtir: 3.' OR PMSC2>=P]HÍ(.3 THEII 1400
ir rv:-:< i -rn;¡ 3' OR PBKC2)*raj»0 THEII 141P

Mfí' 13 ' " r I M " 'riiRf'.H6 '

390 ¡í;í=13:v;í*21 cosas iese
40O rr>FND'.0»tm i

H10 PD:í' r>=PND'0>*H*l
B FBXí2>=RN0Sg>#N+l

14:30 FU;. 1 ;.-RND''0'*M+l
1440 £F f::-fp:;' i

H50 IF FKíCi '=PB
1460 IF PBKi 1 '=PE
1473 pp;;-Rt«j<e i m-i

14sa ::;:-- va i rr¡ >iRí'5>+Pfl*(FKJ GQSUE1650
1490 ,T-Í PPINTQtflt*' L55)
1590 FOR K=l TO 4

ir rr:m: ritai ::;;-i2v;;-Hi.+-i PR^-rra-T;:.:' ^osuBtesn goto 1510
::r^ia'v;:=nK*4-FRf^FFit':Pti':':j:j>'f50SUJ3J.e50

1530 J=J+1
15-10 HEfil l

1530 Pf =1

1 T.íi-i :-;;:- 7
:
v;;-

1

i-pf+4 ^ pr í=fl r i-nsurji 650 fw-f
l=;7tl in-rEF! .5'"":¿f^ IF -J0=127 THEH 1570

=125 then r-r ' i if r: 5 theh f=i
=126 THEH F'-r i IF FC1 THEII F-5

lino K;:=r-v;í-iiPF+4'PRí^" " 00 ¡JíH659 ; FT--r

n IR Tn.-l 1Í" nilD FF>5 THEH PF ÍNTCIIFÍ'.l 17' ENTJ

g ir Ti'i-iij ntic ff-pp;: then ocho k-^vren correcto
g ir jo=in FiNü ffopp:: theh 00 ro ir?o pem incorrecto
O FOR K=l TO 100:NEXT l'OOTn 1560
O PEH +++ RUTIHFi DE IMPRESIÓN in
.-i pfiht i.eftí':z*.v::-h.'TRE':!"::'Ft-í

9 PE TUPI I

REI1 *+ + CORRECTO '++
n e-c,42r¿ rrjRL^3T0S<53 FÜKEL.O HEÍÍTL

P0KES+5>p:p-0KE S+6,0
P0KE&+24.15

IT20 FOR 1 = 1 TO 9
FUFE 3+i í ttri;.' ,

'i .r-Poi-E s..iio:;a..~;' tote 3

I
7-10 FOR -itü nos<Lí v,'ehe:-:i

1 750 PÜI- E' il.lfi FOFT^1.T050 IIEXT HEMT
1 7>S0 < I FL~0
1 y y;¡=0 PP*="COR "+STRÍÍCO) GÜSUB1650

I 730 RF.II H INCORRECTO m<
1 3C0
1 3 1

["01 F'

72 i npt -3T0SÍ 23 Pül-.EL - NEXTL
^,,;-. POI E 3+f-O F-«:m l-:i3.f;rol.F3i2,0

1 Scjy

1 33Q P01 E 3+1,' 7 ! ."1: Q POI F ;...:], 65
13-10 roRi 1TO30B NEX1 i

ROÍ E
r (-roí FORT=1T030 i in:-:T i

i

.'' POKE -- * 1 . 5 - POKE 3 -200 POI E 3 ' 1 , 35
1370 FORT- írnnno-HEiSTT

POIE' +-1.64-F0RT-1T050 IIE;:iT TIJ-IíHl
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^
13@9 IF FLM Tiltil 1320
l'-Jñ Fl 1 i-.;lj ÍÍ5S

POI EL,Ú me;ítl

'
l ' -1

. 1 ?
i35>4CHRtas>+Fflt' p;:> go ubiSséj
16
|46>+Pfl*(P;:> G0SUS1658

i L ..'.? POF.E-3H 17
.

uo VnVIii i ii ,H..MHMH..PñPH,T IR, CIELO, SOL, PERRO. GATO; LUNA, ÁRBOL
ltí tmlH H[Z£yi,-¿ILLM,I'ULi;E ,l-IUI¡E f FLnP,MUTi;i..ES.rF:ELLH,irOMEJO,TP:iMñTE, JUGUE TC
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Hágase millonario con Microbyteü

PREDICCIONES
DEPORTIVAS
USANDO COMPUTADOR
Eduardo Ahumada

i de esla colaboración es ilustrar

con un ejemplo prácüco. la metodología que se

usa en la predicción de eventos Muros usando el

computador Este es un tema que para muchos
aún conserva un halo de misterio, pues quienes

encuentran algún nuevo método de predicción

que tenga éxito suelen guardar el secreto para si

mismos. Es ya bien conocido el hecho de que se

usan complejos programas para predecir el com-

portamiento de acciones bursátiles, el precio futu-

ro de las materias primas, el valor del dólar, etc

En forma similar lambién se puede predecir el re-

sultado de un evento de fútbol o de un partido de

tenis

Como eiemplo estudiaremos un método que
puede ser usado para predecir el resultado de
eventos deporiivos tales como basquetbol, fúlbol

y vóieibol. En particular el programa ad|unto per-

mite predecir el resuilado de los partidos de fútbol

de la Primera División

En general, casi todos los métodos de predio

ción se basan en resultados del pasado para as

predecir los resultados futuros En nuestro ejem

pío. nos basaremos en dalos de los partidos ante

ñores que cada equipo ha jugado, para predec
el resultado del partido siguiente Para simplifica 1

el eiempio. usaremos sólo un tipo de dato los

sultados de cada partido que un equipo ha ¡uga^

do en el campeonato
La idea es más o menos la siguiente: A cada

equipo le asignaremos un valor arbitrario, el que
representará la capacidad que dicho equipo tiene

para efectuar goles en un partido Por lo tanto,

para predecir el resultado de un partido entre el

equipo A y el equipo B, sólo tendremos que hacer
una comparación de sus valores correspondien-

tes Por ejemplo, si A tiene un valor 2.6 y B tiene

1 2. diremos que ganará el equipo A por 1 gol de
ventaja (2.6 - 1 2 = 1.4 = 1) Esta predicción

puede o no ser correcta, una vez que conozca-
mos el verdadero resultado del partido, se le infor-

mará éste al programa, de modo que el computa-
dor pueda ajustar el valor de cada equipo a la

realidad

Supongamos que el resultado del partido entre

A y B fue 4 2a favor de A. esto significa que A
ganó por 2 goles de ventaja, es decir el equipo A
se comportó mejor de lo que el programa espera-

ba, por consiguiente el programa le aumentará su
valor, por ejemplo, a 2 85. Por el contrario, al equi-
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po B le fue peor de lo que el programa predijo,

pues en lugar de perder por un gol, perdió por

dos goles. Por lo tanto se le disminuye su valor a

0.95.

Ahora, si los mismos equipos volvieran a jugar

uno contra otro la predicción del programa ya no
será la misma, puesto que "sabe" más ahora que
antes acerca del verdadero potencial de cada
equipo La predicción será que ganará A por dos
goles (2 85 95 = 1.9 = 2),

A muchos este esquema les parecerá demasia-
do simple, pero es bastante efectivo pues lo que
en efecto está realizando el compuiador es una
"aproximación sucesiva" al verdadero valor de
cada equipo A medida que un equipo va jugando
más partidos, el programa va aiustándole su valor

hasta converger a aquel que meior lo representa

Casi todos los métodos de predicción se

basan en resultados del pasado.

eleciividad del programa le

añadiremos una sofislicación adicional a este cri-

terio de predicción; el Factor de Local Todos sa-

bemos que, sobre todo en los equipos chilenos,

no es lo mismo jugar de Local que lugar de visita,

por lo que el programa le añadirá un valor extra a
los equipos que |uegan de Local dándoles asi

una ventaja que no tienen cuando juegan de visi-

ta A este factor lo llamaremos FL.

Una de las mayores dificultades al implementar



este lipo de programas es decir que valor deben

lener los coeficientes de las fórmulas de predic-

ción En nuestro caso leñemos dos coeficientes,

uno es el FL, y el otro es el Factor de Ajuste (FA),

el cual regula el grado de corrección que se apli-

ca al valor de un equipo una vez que el programa

conoce el resultado de su predicción Inicialmen-

te usaremos valores de FL = 6 y FA = 2, los

cuales podremos variar Según como sea el com-
portamiento del programa

Para que esle método proporcione buenos re-

sultados, es necesario aplicarlo a un campeonato

de tipo cerrado, es decir que todos juegan contra

todos Es por este motivo que el programa sólo

predice los partidos de la Primera División. Sin

embargo seria perfectamente posible tener un

programa casi idéntico que prediga sólo los parti-

dos de la Segunda División Por comodidad al di-

señar los formatos de pantalla, el ejemplo tiene

como capacidad máxima un total de 34 fechas

para el campeonato, y un total de 1 8 equipos

Análisis de la implementación:
El Programa ha sido realizado en Lenguaje BA-

SIC del computador IBM S/36 {Listado 1). el cual

es más o menos compatible con el BASIC del SI

34 y del S/38, pero que está muy lejos del nivel de

un microcomputador como el Commodore o Atari.

Para quienes desean realizar la conversión a uno

de estos últimos, les sugiero que estudien la idea

del programa y que luego realicen sus propias

versiones de acuerdo a dicha idea

La médula de un programa son sus estructuras

de datos, de modo que estudiemos cuáles son las

tablas que usa el programa. En primer lugar es

necesario que el programa conozca el nombre de

cada uno de los equipos (EQUIPOS), el Programa

de los partidos (Tabla P), el resultado de cada

uno (R), y el Valor de cada Equipo (Tabla E) Vea-

mos el formato de cada una de estas labias:

P: Programa de los Partidos.

Tiene 18 tilas, una para cada equipo, y 34 co-

lumnas, una por cada fecha. El valor P (i. |) es un

número entre 1 y 18 que indica con qué rival juga-

rá el equipo i-ésimo en la techa j. Si P (i, j) es ne-

gativo, ello indica que el equipo i jugará como vi-

sita; si es positivo, jugará de local.

R: Resultado de los Partidos.

Tiene una estructura similar a P (18 filas y 34 co-

lumnas). El valor P (i, j) indica cuál fue el resulta-

do, en goles, que el equipo i obtuvo en la techa j.

Un es un empale, un 2 indica' que ganó por 2

goles de ventaja (4-2 ó 3-1 ó 2-0 por ejemplo), un

-1 indica que perdió por un gol de diferencia Un
valor de P (i, j) de 99 indica que aún no se ha ju-

gado el partido de la techa j.

redictor P.'Gol Proq -4*4 de Cafeona o P. DI l«c

Eauipo \ Fecha »

>

e 9 10 11 12 13 14
1 Cóbrelo*
9 Coló Coto
3 Fernandez Vial

-12 li
3

-2
A

í

-10 2
-1

-9 15

5
A Dep. Cortcepc Ion s 13 -3 12

-17 -8 13 -3
6 U. Católica te -5 -14 7

-i!7 Palestino -18 5
B Rangers_

-8
-15
13

1
-3

-18
12

5 -17
-10

iO (k'. Italiano
i i E ve. ton

-3
~í -15 -2

Í4
9 -íl i

12 Dep . San Fe l Ipe -10 15 18
13 Naval 15 18
14 Cnbresal
tí HiiAcMpato :|í h -ti i m lí -l
ib U. de Chl le

i
-4 18

-6
-5

7 41 i
7

-13
i n María 1 Lanas -A -13

Md ta: 2 • Rpsiil sdos 3 - Predice on A - <- 5 = --) 7 « Fin

rcdrctor P.Boi Res ti liados el Campeo nato P. DI /Islo

Eiulpo \ Fecha > 8 •f to 11 12 13 14
1 Cobre Loa 2
2 CoLo Coló -2 1

A Dep. Concepción

| sr'ciüiic, "s
"1 -i

7 Palestino 5
8 R>tia»rs
9 U. Española

1

10 A. Italiano 1 -2
li Everton
Í2 Dep. San Fel Ipe
13 Naval 3
l-l Cobres»! 3 3
it, Hii.iehlpato
16 U. dp Chi le

-3
-i -2

1 7 Dep. IlllUne 2 - 3 -2
11! rlaqallaneí

MI to: 1 " fvonrama ,
- Predice ion A . c— 5 ~J ;

-- Tin
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E: Valor de los Equipos.

Similar a los anteriores El valor E (i. |) contiene

el valor que lenia el equipo i en la techa ¡. Este va-

lor esta basado en los partidos de las lechas 1,

2... j-1 Para j
= 1 el valor de los equipos es colo-

cado arbitrariamente en 0. Es decir todos los

equipos parten iguales al comienzo del campeo-

El programa usa dos Archivos, uno para mane-
jar la pantalla, y el otro para almacenar en disco

las tres tablas: P. R y E. De esta torma el progra-

ma puede ser usado semana a semana sin tener

que lemtroducir lodos los datos, sólo los resulta-

dos de los partidos de la semana anterior, el pro-

grama de la semana próxima, y pedir la cartilla de

predicción

La tórmula para predecir el resultado de un par-

tido dado es:

R - (Pl - Pv + FL]

Donde Pl - Valor Oei Equipo Local.

Pv = Valor del Equipo Visita

FL = Ventaja de Local

La fórmula para aiustar los valores de los equi-

pos, una vez conocido el resultado verdadero, es:

Pl = (x-R)'FA

Resultados del Campeona*

! SSÍ'ísí/"'"

"

J f'er n.mdez Vial
* BW Concepe ion

6 ' — Froatecfo

e

-2
-

i

10

j
-2

11
2

8

?

12 13 14

a Fecha a 1'

9 E*3«<lifftl

i? 1
"" '"

edeclr »»

1 2
'

tai de
LdS ni;

Ich Fecha. 1

U Naval

l'> íiM.ilhfpato
ií> U. de Chi le
17 Das . I-tnl-iue
111 Hagal lañes

2

1

3

-3

-3
3

I

rodlcitir P.Gol Resn fados d -1 Campea M to F. Dlvi Ion

fc'iuípo S Fecha =
i Cnbieloa
2 Coló Coló
3 Fenmidn Vial
4 Dep . tlpiir T' i >"
i San Luis
í, *--- iTedicrin

El Fecha a I

V tstadlstf

> e

-2

eder. Ir

9

1

-t

1»

-2

'4

8

12 13

.i- :¡ ! 2 r
as de d Icha Fer.ha.

13 Naval

l'i li'ii'-chfpato
Sí, 11. rie Chi leW l)ep. tiuKue
IB Magal líiiei

2

1

2

3

- 1
-3

i

-X

-2
j

szh
ft 1 | V 1 S 1 1 A I-red ice ion Resultado De t»

„ Local L'mp a 1

e

0.65

m.
filad is

2 : !>*lo! /Igeniei.
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Donde R Resultado previsto por pgm
k - Resudado real de! partido.

FA Factor de A¡usie

El Factor de Ajusle es bastante Critico, pues un

valor muy bap hace que el programa converja

muy lentamente al valor corréelo de cada equipo.

pero por otra parte, un valor muy alto hará al pro-

grama demasiado sensible a las alias y baias que
un equipo sulre de semana en semana.

Con respecto a la torma de usar el programa,

es necesario tener en cuenta los puntos siguien-

tes:

a) Cada equipo es identificado por un número
entre 1 y 18.

b) Para pedir una predicción del resultado de la

lecha "x" se necesita que el programa conoz-

ca el programa de esa lecha, y el resullado de
los partidos de la lecha "x-1".

o) Al ingresar la Programación de cada lecha

sólo es necesario ingresar los valores corres-

pondientes a los equipos que juegan como Lo-

cal, pues el programa determina los valores de

cha antigua (para la cual ya se hizo alguna vez
una predicción), hay dos alternativas, se pueden
usar las Estadislicas de que se disponía en esa

lecha, o se puede ver qué hubiera predicho el

programa con la información más reciente de que
éste disponga Comparando la predicción con

.ambas opciones, se apreciará cómo el programa
va meprando su conocimienteo de cada equipo a

medida que transcurren las lechas del campeo-

Egronacoae ngenier

'98? r-gresó a ENDE-

fIJFlM .R F-; n-,M«,

rambién se ofrece a copiar a su dirección. O't

en torma graturla los progra- 1482. Amotagasta

Cuando usted piensa en el automóvil más fino

del mundo piensa en el Rolls Royce...

...Y SI USTED PIENSA
EN LOS SUMINISTROS
MAS FINOS DEL MUNDO,
USTED TIENE QUE PENSAR
EN INFORNA.

Representante exclusivo para Chile.

Graham Magnetics [mj msia
Dysan* fe£al

Ullikun © S^W*f
"Un compromiso para siempre".
Tealinos 251 Of. 301 Tete, I 6% 7968 - 699 4594 -

Sucursales; Huérfanos 1052 Local 27

Agustinas 1035 (Calerías Crillón)

Ahumada 254.

(OÍ
inForna ltds.



Un típico ejemplo de uso del computador como herramienta para las

EL PROBLEMA DE
TRANSPORTE
Guillermo Beuchal

En este trabajo, presentaremos una solución

computacional para el llamado "Problema de
Transporte", que constituye uno de los temas más
interesantes en el ámbilo de la administración de
operaciones y a la vez uno de los que ha tenido

mayor desarrollo e investigación El programa BA-
SIC que presentamos se basa en el algoritmo de
transporte con el método de aproximación de Vo-

gel. Este algoritmo aprovecha las características

especiales de la formulación matemática del pro-

blema, que de otra forma podría resolverse me-
diante el algoritmo SIMPLEX de programación li-

El problema de transporte nace de la necesidad
de distribuir recursos desde vahos centros de su-

ministro hasta varios centros de demanda, a costo
mínimo Por ejemplo, se desea determinar cómo
distribuir (ruta fresca desde tres frigoríficos ubica-

dos en distintas regiones del país hasta centros

de consumo urbanos (supermercados) ubicados
en otras zonas geográficas Obviamente, existirá

una combinación de embarques, que minimizará
el costo total de la distribución, si se expresan los

costos como función del número de cajas transpor-

tadas en cada ruta frigorífico-supermercado

Otra manera de enfocar el problema, es conside-

rar la localización óptima de plantas productoras

ilmacenamiento. para abastecer di-

Los recursos a transportar pueden ser

personas, productos a granel e Incluso
servicios.

terentes mercados. Por ejemplo, podríamos pensar

en una empresa distribuidora de bebidas gaseosas

y cerveza, que está evaluando la conveniencia de
instalar una central de distribución para el sector

poniente de la ciudad. ¿Cuál es la ubicación óptima

de este depósito, si se ha de abastecer la totalidad

de la demanda del sector?

Existen diversos métodos y heurísticas para la

resolución de estos problemas, aunque no todos

son eficientes en cuanto a la rapidez del cálculo y

la calidad del resultado. La primera aproximación

es resolver el problema mediante la programación

lineal, usando el algoritmo SIMPLEX, pero esta so-

lución es muy costosa en términos del recurso com-
putacional necesario

Figura 1

La figura 1 muestra el gráfico de un típico pro-

blema de transporte, en que se tienen 3 centros

de producción y 4 de demanda. Como se puede
apreciar, es posible transportar productos desde
cualquier planta de producción hasta cualquier

mercado consumidor. El problema se reduce a en-

contrar el flujo de productos por las diferenles rutas

que minimice el costo total de la distribución Por

otra parte, previamente es necesario conocer o es-

limar el costo de transporte unitario para cada com-
binación planta-mercado En el ejemplo de la figura

1 ,
existen 3x4 = 12 rutas posibles, cada una con

diferentes costos

Es importante aclarar que los recursos a trans-

portar no llenen por qué ser productos manufactu-
rados, sino que puede tratarse de" personas, pro-

ductos a granel e incluso servicios Lo importante

es determinar rutas óptimas para distribuir a mí-

nimo costo, o localizaciones óptimas con el mismo
fin.

Formulación matemática del problema
Para plantear el problema de transporte en térmi-

nos matemáticos, podemos definir las siguientes

variables:

Xij = cantidad transportada desde el centro de

producción i hasta el centro de demanda j.

Cij = costo unitario de transporte desde el centro
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OKIDATA

OKIDATA LINEA 100
HAY QUE SER GRANDES PARA
HACERLAS TAN PERFECTAMENTE
PEQUEÑAS.

-bsSX

En la era de los procesadores, la consigna es

servir... sin hacerse notar.

Ello ha llevado a Okidata a desarrollar ¡a linea

too.

Así crece Okidaia. En eficiencia. En velocidad. En

tecnología. En fidelidad de impresión .
facilidad de

uso v versatilidad.

El futuro llama. Teknos responde.

Compatibles con I.B.M. * y
prácticamente todos los procesadores del

mercado, son las únicas impresoras que

se venden con garantía total por un

año.

.

. v el respaldo Teknos de sen-icio

permanente y oportuno.

OKIDATA UNEA 100. UN PRODUCTO
CON GARANTÍA TEKNOS POR UN
AÑO...

Y RESPALDO TEKNOS PARA TODA
UNA VIDA.



de producción ¡hasta el centro de demanda j

Usando eslas variables, podemos plantear la

función objetivo de nuestro problema, que es mini-

mizar el costo total de transporte Matemáticamen-

SS (

en que m es el número de centros de producción

y n es el número de centros de demanda Por lo

tanto, si los valores de Cij son constantes y datos

del problema, se desea encontrar aquella combina-

ción de valores Xij que minimice el costo total Ct

Pero el problema no es tan simple Existen ciertas

restricciones que es necesario cumplir, específica-

mente:

a) Que la cantidad total embarcada desde cada
centro de producción debe ser igual a su capaci-

dad. Es decir,

3 Xij = Rij

b] Que la cantidad total de productos recibida

en cada centro de demanda debe ser igual a la

cantidad demandada. Es decir.

c) Que no es posible transportar cantidades ne-

gativas de productos. Es decir,

Xij^ Para todo i.
j

Como se podrá apreciar, hasta aqui el plantea-

miento del problema corresponde a la formulación

de un problema de programación lineal Sin embar-

go, existe un método mucho más simple y directo

para resolver el problema.

P LWIOÍ MI. 'ECL1N? *

"IM-EBQ Jí (EMIC-: ,,e ,¡,

'
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PROTECCIÓN
m\

COMPUTADORES

1 r^^Ji

1 ert
•' TL rrn

^Mb^D

Cuando se trata de protección de energía cuide su computador y su presupuesto.
Hay veces en que usted necesita una fuente de energía ininterrumpida y otras que

El 96% de los problemas de energía de la red pueden ser resueltos por alternativas

de acondicionamiento que usted puede conocer antes de decidir.

No deje que fabricantes de un solo producto le ofrezcan la única solución.

Sólo un especialista en equipos de protección de energía para computadores pue-
de ofrecerles un rango completo de equipos como transformadores de aislación,

tableros de protección y distribución, motogeneradores y sistemas de energía inin-

terrumpida (UPS), dinámicos y estáticos.

Cuando el liderazgo significa más de 50 equipos Instalados, consulte c
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El método de transporte

La figura 2 muestra la matriz de transporte cons-

truida a partir del gráfico de la figura 1 . En ella se
han especificado los siguientes datos del proble-

- Para cada tila (centro de producción), la capa-,

cidad u oferta.

- Para cada columna (centro de demanda), las

cantidades solicitadas.

- Para cada combinación ongen-desfino, ei

costo unitario de transporte asociado a esa ruta

El objetivo del método es encontrar el flujo de
productos a través de cada casillero de la malrlz

(valores de Xij) que minimizan el costo total de
transportar lo producido en las plantas hasta los

mercados o centros de consumo [2]

El primer paso del algoritmo es encontrar una
solución factible, pero no necesariamente óptima.

Existen varias formas de lograrlo, unas mejores que
otras. En esta versión del método, hemos imple-

mentado un método desarrollado por el matemático

W.R. Vogel, conocido como Método de Aproxima-

ción de Vogel (VAM), que considera los costos uni-

tarios para producir una solución inicial de buena
calidad.

Una vez que se encuentra la solución inicial fac-

tible, el método entra en una secuencia de iteracio-

nes, que van disminuyendo progresivamente el

costo global de la solución, hasta llegar al óptimo.

El criterio de optimalidad de la solución consiste

en el cálculo del "número de evaluación" para cada
celda de la matriz de transporte Matemáticamente,

se tiene que la solución es óptima si se cumple que:

en que Ui es el número de evaluación para la fila

i, Vj es el número de evaluación para la columna
j

y Cij es el costo de transporte asociado a la ruta i. j,

Problemas de oferta y demanda
El método de transporte, tal como lo hemos plan-

teado hasta el momento, lleva implícito un supuesto

fundamental: que la oferta es igual a la demanda.

Es decir, que la cantidad total producida en todos

los centros es igual a la demanda total de los cen-

tros de consumo Pero, ¿qué sucede si esta condi-

ción no se cumple en la realidad?

La solución consiste en agregar una fila o co-

lumna ficticia a la matriz de transporte. Si la oferta

total excede a la demanda, se agrega un centro

de demanda ficticio (columna), que absorba dicho

exceso. Esta columna tendrá asociado un costo

cero para todas las filas. Del mismo modo, si la

demanda total excede la oferta, se agregará un

centro de producción ficticio (fila), con costo cero

para todas las columnas. Como se puede apreciar,

estas filas y columnas desempeñan el papel de las

variables de holgura en la programación lineal.

s£«e if ü(ptr,j>

Mlcrobyte Noviembre 1986.



MEMOREX
2S/2D Flexible Disks

10:5^4"

SISTECO ACONSEJA:
MEMOREX... Memoria para toda la vida

Brinde a su Computador la

satisfacción de trabajar con un
diskette MEMOREX.

El sabrá que usted aprecia su
trabajo, que desea registrarlo y
conservarlo:

- SIEMPRE ÚTIL
- SIEMPRE DISPONIBLE
- SIEMPRE CONFIABLE
- INALTERABLE PARA TODA
LA VIDA.

SISTECO representa en Chile a
MEMOREX, el diskette que
responde con precisión, aún en
las más exigentes y prolongadas

SISTECO suministros y
accesorios de óptima calidad...

para equipos computacionales d
alto rendimiento.

SISTECQ
leMfono 211 55 3S

0¿



Uso del programa BASIC
El programa que se présenla es una implemen-

!ación del método descrito, y permile resolver pro-

blemas de gran lamaño, limitados tan sólo por la

memoria disponible Sin embargo, la presentación

en pantalla que se provee sólo permite desplegar

hasta 6 centros de demanda y aproximadamente

15 de oferta. Los datos se ingresan mediante ins-

trucciones DATA, además del número de centros

de oferta y demanda, que se ingresan vía pantalla,

(figura 3).

La figura 4 muestra el flujo óptimo del problema
resuelto, que corresponde a la matriz de transporte

de la figura 2. Para generar estos resultados, se

agregan las lineas DATA en el siguiente formato:

- costo de transporte, por filas

- capacidad de cada centro de producción
- demanda de cada centro de consumo

Para los dalos de oferta y demanda, se ingresan

además los nombres de cada centro de producción

y consumo, con un máximo de 10 caracteres.

Conclusión
La utilización de este programa sin duda será

provechosa para muchos profesionales y personas

que se desempeñan en el área de Distribución y
Operaciones de las empresas, que muchas veces

no cuentan con el software adecuado para resolver

en forma simple este tipo de problemas.

Existen algunas variaciones al método básico del

algoritmo de transporte, que incluyen costos fijos

no lineales, demandas u ofertas aleatorias y otros,

que constituyen modelos más avanzados y que
escapan al alcance de este trabajoM
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Segunda parte: Cómo se construyen.

PROTOTIPOS:
CARACTERÍSTICAS del
PROCESO DE DISEÑO
Guillermo Beuchat S.

En un articulo anterior, se rea-

lizó un análisis de la evolución

histórica de las técnicas de de-
sarrollo de sistemas computa-
cionales, incluyendo también
las metodologías de diseño por

prototipos que han comenzado
a tener gran auge debido a la

aparición de nuevos y sofistica-

dos productos de software, los

que permiten incluso que los

usuarios linales desarrollen sus
propios sistemas de aplicación

En este trabajo, se presenta

un análisis detallado de las ca-

racterísticas propias de la he-

rramienta de diseño conocida
como "Enfoque por prototipos",

de sus grandes ventajas y de
sus riesgos Por otra parte, se

definen las variables más criti-

cas que es necesario controlar

durante el proceso de desarro-

llo de un sistema, tales como la

documentación y la administra-

ción general de lodo el proyecto.

Recursos de hardware
El uso de prototipos acarrea

diversos problemas que tradi-

cionaimente habían impedido
su utilización: el alio consumo
de recursos computacionales y
la necesidad de conlar con he-

rramientas de software adecua-

das. La literatura disponible

hace un análisis relativamente

completo del problema del soft-

ware, pero se dedica muy poca
atención al primer aspecto que
hemos planteado, especial-

mente en cuanto a la relación di-

recla que existe con el segundo
En efecto, se habla del desa-

rrollo de herramientas de soft-

ware de cuarta generación,

pero no se menciona que di-

chos paquetes son extremada-
mente complejos y están cons-

tituidos por una gran cantidad

de programas. Baste mencionar
que un sistema como el PC/FO-
CUS, versión para microcompu-
tadores del paquete de cuarta

generación FOCUS. ocupa
aproximadamente 4 Mb de me-
moria en disco, y algunos de los

programas del paquete necesi-

tan 512 Kb de CPU para operar

En el caso de los equipos gran-

des, con paquetes integrados

del tipo MARK IV, el uso de me-
moria de disco y proceso es aún

mucho mayor. Además, el pro-

cesamiento mismo de los datos

usa extensivamente el tiempo

de CPU del computador, por lo

que no es posible correr mu-
chas aplicaciones simultánea-

mente.
Él desarrollo de un sistema de

información mediante el uso de

prototipos presenta tres carac-

terísticas especialmente rele-

vantes al definirlos requerimien-

tos de hardware, según Mc-
NURLIN [1] y BOAR [2]:

a) Uso extensivo de panta-

llas y tiempo de CPU durante la

efapa de cfiseño lógico, físico e
incluso durante el estudio de
lactibílidad. Anteriormente, la

labor de los analistas encarga-

dos del diseño de
se efectuaba principalmente en
papel, recopilando datos e in-

formación mediante entrevistas

y redactando luego los resulta-

dos y conclusiones. El diseño
de formatos de entrada y salida

de dalos también se realizaba

manualmente en pantallas y fac-

símiles de papel

El uso de prototipos, en cam-
bio, implica que la labor de los

analistas se efectúa casi exclu-

sivamente en un terminal inte-

ractivo, haciendo uso de paque-
tes de software de un alto con-

sumo de recursos, incluso las

entrevistas que se efectuaban

para recopilar información bá-

sica y detallada del sistema se

reemplazan por sesiones de
evaluación y crítica del proto-

tipo trente a una pantalla, en
conjunto con el usuario.

b) Uso de gran cantidad de
archivos de prueba y datos de
archivos de otros sistemas, du-

rante la etapa de diseño lógico

y validación del sistema usando
el prototipo El método de análi-

sis tradicional implica la crea-

ción de registros y archivos de
datos sin la intervención directa

del usuario, basándose sola-

mente en el criterio del analista

para interpretar las necesida-

des de almacenamiento de da-

tos, tanto en cantidad como en

estructura y formato de presen-

tación.

En cambio, el uso de prototi-

pos durante el proceso de di-

seño implica que el contenido y
forma de los datos cambia
constantemente mientras se
perfecciona el diseño en con-

lunto con el usarlo. Por ello, los
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espacios de memoria auxiliar

requeridos pueden ser bástanle

grandes.

c) Se simulan la mayoría de
los procesos en linea del futuro

sislema, lo cual requiere de un

adecuado tiempo de respuesta

y proceso. No sirve de nada una
sesión de evaluación de un pro-

totipo con los usuarios si estos

deben esperar demasiado
tiempo para ir observando los

resultados del sistema y efec-

tuar las modificaciones sugeri-

das Incluso, es necesario que
el software tenga un tiempo de
respuesta lo suficientemente rá-

pido como para efectuar modifi-

caciones a una secuencia de
pantallas y observar los cam-

bios en la misma sesión.

Aunque no es especialmente
relevante en todos los sislemas

computacionales, existe una
cuarta característica importante

que es necesario tener en cuen-

ta: la capacidad del hardware
para establecer y mantener
municación con terminales re-

motos, otros computadores
microcomputadores y una am-
plia gama de periféricos En
efecto, la mayoría de los siste-

mas de información que
construyen actualmente inclu-

yen de alguna manera telepro-

ceso en linea, integración con
redes de microcomputadores o
interiases con sistemas de auto-

matización de oficinas, telex y
procesamiento de textos. Los

prototipos usados para desarro-

llar estos sistemas, por lo tanto,

deberán ser capaces al menos
de simular este tipo de interac-

ción con otros dispositivos o sis-

s de hardware.

Herramientas y ambientes
de software

Generalmente, el uso de pro-

totipos está ligado al uso de
nuevas tecnologías de softwa-

re. Ello se debe a la necesidad
de contar con producios utilita-

rios o de cuarta generación que
permitan construir un sistema

en "corto tiempo y mínimo es-

tuerzo". Los lenguajes tradicio-

nales por sí solos no están

orientados a la producción rá-

pida de programas v formatos

Los lenguajes tradiciona-

les no están orientados a
la producción rápida de
programas y formatos de
pantalla.

íi "P.J

de pantalla o listados, hacién-

dose necesario el uso de herra-

mientas modernas de apoyo al

diseño y programación. Básica-

mente, se tienen dos enfoques

con respecto a las herramientas

de software:

a) Uso de lenguajes tradicio-

nales acoplados con utilitarios,

generadores de aplicaciones y
programas, generadores de
pantallas e informes y otros.

Este tipo de enfoque encuentra

su principal exponente en los

sistemas integrados de cuarta

generación, de los cuales el sis-

tema LINC de Burroughs es uno

de los mejores [3]. Este sistema

fue diseñado desde un principio

como un producto integrado,

constituyendo una interfase

para unir a los usuarios con los

lenguales tradicionales (CO-
BOL), y es una excelente herra-

mienta para la construcción rá-

pida de prototipos, bastando
simples definiciones del pro-

blema en un lenguaje natural

para que el sistema genere los

correspondientes programas
Por otra parte, existen produc-

tos creados en forma indepen-

diente por otros fabricantes,

que permiten usar lenguajes

tipo COBOL standard sin reali-

zar programación, o bien gene-

radores de pantallas que son in-

dependientes de los lenguajes

de programación, como es el

caso del SDA (Screen Design
Aid) del IBM S/36

b) Uso de lenguajes integra-

dos de Administración de Bases
de Datos, que incluyen lengua-

jes interactivos de consulta

(Query Languages), sistemas

lerárquicos (TOTAL y MUWPS). o
relaciónales con lenguaje pro-

pio (dSASE III y FOCUS) Este

enfoque se encuentra en diver-

sos productos de IBM, y recien-

temente en lenguajes de bases
de datos para microcomputa-
dores Algunos autores sostie-

nen que el uso de este enfoque

es la única manera de construir

prototipos adecuados en corto

tiempo, dada la relativa inde-

pendencia de la base de datos

y los programas de aplicación,

que cambian constantemente
durante el proceso

Es importante notar, sin em-
bargo, que estos dos enfoques
en el uso de productos de soft-

ware no son independientes de
la forma de trabajar y generar
el prototipo, ni de la definición

misma del prototipo. General-

mente, el primer entogue se usa
para la construcción de siste-

mas en ambientes tradicionales

de procesamiento de datos, en

que lo que se busca esencial-

mente es mejorar la interiase en-

tre los usuarios y los lenguajes

de programación sin que ello

implique cambios radicales en

el manejo de archivos o estruc-

turas de datos, de tal forma que
los mismos usuarios sean capa-

ces de "programar" sus siste-

mas Por otra parte, el segundo
enfoque se usa para obtener un

producto final, es decir, para

modelar un sistema real en el

lenguaje de cuarta generación

En este caso, el sistema final se-

guirá siendo un producto de alto

nivel y no requerirá una etapa

de programación formal como
en el primer enfoque
La conclusión de los enfo-

ques propuestos en la bibliogra-

fía es que es necesario contar

con alguna clase de herra-
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míenla que permita la construc-

ción rápida de prototipos. Esias
herramientas no tienen por qué
estar orientadas al usario. ya

que no necesariamente será él

quien desarrolle el prototipo,

pudiendo intervenir solamente

para criticar o evaluar los resul-

tados. Sin embargo, actual-

mente hay una tendencia hacia

sistemas tipo LINC o FOCUS, en

que el usuario desarrolla su pro-

pio sistema sin incurrir en los

problemas tradicionales de
mala calidad de los programas

y mala estructuración general

del sistema. Por otra parte, exis-

ten herramientas mucho menos
sofisticadas que permiten la

construcción de prototipos,

como los que se muestran en el

trabajo de APPLETON [4],

Problemas con la

documentación.
La documentación de un pro-

yecto desarrollado mediante
prototipos es un problema cla-

ve, relacionado con el hecho de
que se sigue un proceso inverso

al propuesto en el método tradi-

cional. En efecto, primero se

construye el prototipo y luego

se obtiene el diseño lógico y fí-

sico del sistema, con lo que el

documento respectivo se ge-

nera con posterioridad a la

aprobación del diseño a través

del uso del prototipo por parte

del usuario. Ello implica que la

(unción principal de dicho docu-

mento, que es permitir al usuario

aprobar el diseño y análisis pro-

puesto, ya no es relevante.

Por otra parte, la necesidad

de documentar adecuada-
mente es obvia, tanto para efec-

tos de mantención y modifica-

ciones posteriores, como para

que quede constancia escrita

del diseño aprobado En gene-

ral, Ids enfoques propuestos en
la bibliografía resuelven el pro-

blema de la documentación de

los prototipos mediante el uso

de paquetes utilitarios que la

generan automáticamente En
el caso del IBM S/36, por ejem-

plo, el fabricante proporciona

varias herramientas de este

tipo, incluyendo opciones de

documentación automática del

paquete SDA {Screen Design
Aid) y del SEU (Source Entry Uti-

lity). Hay lambién productos de
fabricantes independientes,

como el paquete especializado

DOCU-MINT. '

Lo más importante de desta-

car, sin embargo, es que el uso
de prototipos plantea un pro-

blema de fondo en cuanto a la

documentación: si el sisfema va
sufriendo sucesivas modifica-

ciones, la documentación tam-
bién Algunos autores sostienen

que es necesario ir documen-
tando el proceso de modifica-

ciones sucesivas paso a paso,
a fin de garantizar que es posi-

ble volver a una etapa interme-

dia, mientras otros sostienen

que es preferible esperar hasta

obtener un diseño completo y
aprobado vía el uso del prototi-

po, antes de documentar todo

Qué sistemas justifican el

uso de prototipos

Uno de los mayores incenti-

vos para el uso de prototipos

como estrategia de desarrollo

de sistemas es la posibilidad de
manejar situaciones Iradicional-

rnente difíciles para los analis-

tas, como la realización de un

diseño adecuado cuando los

mismos usuarios no tienen una
clara idea de sus necesidades

de información o cómo satisfa-

cerlas. El uso del prototipo per-

mite ordenar ideas vagas o con-

fusas, eliminar falsas expectati-

vas y pretenciónes exageradas,

y permite obtener rápidamente

un punto de partida sobre el

cual trabajar en conjunto con los

usarios. Incluso, un prototipo

puede resolver un problema
que ha sido tildado de "dema-
siado complejo" como para en-

frentarlo mediante técnicas tra-

dicionales.

Sin embargo, y tai como lo

sostiene GILHOALEY [5], noto-

dos los sistemas de información

justifican el uso de este enfo-

que, debido al alto costo en tér-

minos de recursos computacio-

nales y de software. Por ello, re-

sulta necesario definir breve-

mente en qué situaciones es po-

sible aplicar el enfoque:

a) Cuando existe una alta

probabilidad de que el análisis

tradicional será incapaz de de-
terminar exactamente cuáles
son los requerimientos reales de
los usarios, dada la falta de de-
finición de éstos o las limitacio-

nes de las técnicas tradiciona-

les para enfrentar una realidad

no estructurada, imposible de
representar fielmente en térmi-

nos de archivos y procedimien-

b) Cuando se desea desarro-

llar sistemas computacionales

en áreas no tradicionales, que
requieren de experimentación

El uso de prototipos estimula la

creatividad y crea un fenómeno
contagioso que trasciende a

sectores normalmente desvin-

culados de cualquier tipo de sis-

lema computacional.

c) Cuando existe la necesi-

dad de verificar, antes de em-
barcarse en un proceso tradi-

cional de diseño de sistemas, la

validez de alguna teoría o pre-

misa básica sobre la cual se
basa el nuevo sistema. Por
ejemplo, un prototipo puede
usarse para proveer una estima-

ción razonable del tiempo de
respuesta, requerimientos de
recurso computacional e in-

cluso para determinar si una
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aplicación sera adecuada o no
para resolver el problema plan-

teado

d) Cuando se necesita com-
probar que el núcleo de un sis-

tema funciona correctamente.

antes de invertir en desarrollar

el sistema completo. Por ejem-

plo, al realizar un proyecto de
interconexión en linea de sucur-

sales bancarias. podría ser con-

veniente desarrollar un proto-

tipo para una o dos sucursales

y veriticar con él la taclibilidad

de desarrollar el sistema com-

pleto.

e) Cuando hay un énfasis

mayor que lo normal en los as-

pectos humanos del sislema, es

decir, cuando se requiere dise-

ñar sistemas muy fáciles de usar

o dirigidos a usuarios que no ha-

yan tenido contacto anterior con
sistemas computacionales En

estos casos, la mterfase usua-
rio-sistema suele ser más impor-

tante que el procesamiento

mismo de los datos El prototipo

permite justamente diseñar in-

tertases usuario-sistema de
gran calidad, dado que son los

mismos usuarios quienes cons-

truyen las pantallas o listados

Otra manera de enfocar el

problema de aplicabilidad de
los enfoques basados en proto-

tipos consiste en analizar los li-

pas de sistemas que se prestan

y los que no En particular, ve-

mos que:

a) Los prototipos se usan ge-

neralmente para et diseño de
sistemas de apoyo a la toma de
decisiones (Decisión Support

Systems), y no para aplicacio-

nes de tipo contable tradicional.

b) El uso de prototipos gene-

ralmente está asociado con pro-

yectos de diseño de sistemas

específicos, de alcance limita-

do, y no con la construcción de
grandes bases de datos o siste-

mas generalizados de gran ta-

maño.

c) Los prototipos se usan
más en sistemas en que la rela-

ción o interacción con los usua-
rios es intensa, en contraposi-
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ción con sistemas muy i

en procesos tipo Batch con

poca
'

d) Resulta más difícil y cos-

toso aplicar los prototipos

cuando existen muchos usua-

rios con diferentes requerimien-

tos, que cuando los usuarios

son pocos y las variaciones en

los requerimientos también.

Como conclusión de este

análisis, se pueden formular dos
"axiomas" que es necesario te-

ner presente al planiticar el de-

sarrollo de un sistema por proto-

tipos;

" una herramienta poderosa en

manos inexpertas puede ser

autodestructiva.
* no es necesario viajar en

avión para llegar al otro lado

de la calle, basta con ir a pie.

Administración del

proyecto de desarrollo

Una de las principales limitan-

tes de los enfoques generaliza-

dos de prototipos es la diticultad

que presentan para administrar-

los y controlar la asignación de
recursos, tiempo de desarrollo

y la participación de los usua-

rios Ello se debe a la naturaleza

esencialmente iterativa del en-

foque, que no permite definir

etapas claramente y obliga a re-

petir numerosas veces etapas

anteriores ya realizadas, en que
el prototipo va sufriendo modifi-

; y perfeccionándose

En el enfoque de prototi-

pos existe una sola etapa:

desarrollar el sistema.

Los enfoques administrativos

tampoco se abordan en la bi-

bliografía, por lo que analizare-

mos aquí algunas alternativas

de administración de estos pro-

yectos

Los métodos de análisis de
redes (CPM y PERT) tienen una
utilidad bastante limitada en

eslecaso Normalmente, resulta

muy difícil estimar la duración

de las actividades en lorma ex-

plícita, y el modelo de red gene-

rado suele ser bastante

complejo Por olra parte, los mé-
todos de redes tradicionales

presentan un problema impor-

tante, debido al supuesto teó-

rico de que la disponibilidad de
recursos es infinita En efecto,

estos métodos calculan una du-

ración máxima del proyecto en

base a actividades críticas, su-

poniendo que no existen restric-

ciones de personal para reali-

zarlas Ello no es real, ya que
normalmente se tendrá un nú-

mero fijo de personas asigna-

das al grupo de desarrollo de
un sistema en particular

En general, es difícil estable-

cer actividades y etapas en el

proyecto con uso de prototipos,

de tal forma que se puedan em-
plear en un análisis de camino
critico. Por ello, se hace nece-

sario establecer etapas de gran
tamaño, en que todas las itera-

ciones ocurren al interior de es-

tas etapas Si nos guiamos por

el esquema de JENKINS y NAU-
MANN [6], existe una sola eta-

pa- desarrollar el sistema.

b) Uso de cartas GANTT

Los diversos tipos de carias

GANTT pueden usarse para ad-
ministrar el proyecto desde el

punto de vista de la asignación

de recursos, e incluso para con-

trolar el desarrollo de etapas

Sin embargo, la naturaleza itera-

tiva de los entoques por prototi-

pos nos obliga nuevamente a

trabaiar con grandes conjuntos

de actividades Ello es de difícil

representación en una carta

GANTT tradicional, por ¡o que el

uso de estos métodos por sí so-

los no es recomendable

c) Métodos generalizados.

Algunos métodos generaliza-

dos, que son combinaciones de

cartas GANTT y métodos de
análisis de redes, pueden ser

usados con éxito si toman en
cuenta el problema de los recur-

sos escasos para calcular la

ruta critica Esta última no está

construida sobre la base de ac-
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lividades críticas, sino sobre el

uso de recursos

Existen actualmente algunos

productos de software que per-

miten maneiar este tipo de pro-

blemas en microcomputadores.

tales como MILESTONE, PMW
(Projecl Manager Workbench) y
Harvard Proiect Manager.

La clave del éxito en la admi-

nistración de un proyecto por

prototipos está, sin embargo, en

la definición correcta de etapas

y actividades del proceso de
desarrollo Por una pane, es ne-

cesario utilizar un enfoque de
desarrollo que conste de un nú-

mero finito de etapas, con lími-

tes claramente definidos. Y por

otra, es necesario definir módu-
los o grupos de actividades "ce-

rrados" al interior de cada eta-

pa, que puedan ejecutarse se-

cuencialmente sin volver sobre

etapas ya ejecutadas El enfo-

que de desarrollo que se pre-

sentará en el siguiente articulo

de esta serie tomará en cuenta

estos aspectos, entregando un

esquema secuencial y estructu-

rado de desarrollo de sistemas,

en que las iteraciones con el

prototipo ocurren sólo al Interior

de etapas claramente definidas

Conclusiones
Las características del pro-

ceso de desarrollo de sislemas

por prototipos permiten identifi-

car claramente cuáles son las

variables claves del método, y
cuáles deberán ser las caracte-

rísticas de una metodología for-

mal para el desarrollo de siste-

mas usando esta herramienta

Se puede apreciar la importan-
cia tundamenlal de contar con
recursos ya sea de hardware o
software y la importancia de do-
cumenlar bien y administrar co-
rrectamente ios proyectos

En los próximos artículos so-

bre este tema, se mostrará en
forma detallada una metodolo-

gía estructurada de diseño por

prototipos, que permilirá aplicar

la técnica sin incurrir en riesgos

de Iracaso Dicha metodología
ha sido desarrollada y probada
ampliamente por el autor^|
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TODO TELECOMUNICACIONES
Y AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS

Mucho so ha dicho sobre el mono-
polio en telecomunicaciones y sin

duda mucho más se va a decir. Se-
gún ios expertos, algunos aspectos
del sistema de telecomunicaciones

tienden en forma natural a formar

un monopolio territorial. Ello se
debe, sin otro misterio, a la econo-

mía de escala que permite bajar los

costos en grandes volúmenes. A pe-

sar de ello, algunos economistas
plantean que es mejor que se pierda

dinero pero que el "principio" de la

libre competencia prevalezca y no

se tienda al monopolio, de modo de
permitir que la "ley" de la oferta y
demanda determine los precios, asi

como lo hace con el precio de las

manzanas en el mercado.
Sin duda el monopolio no es algo

bueno en si, pero ¿pueden los con-

ceptos de la teoría económica pre-

valecer sobre la tendencia natural?

El campo de las telecomunicaciones
parece ser una situación complica-

da. En efecto, las

telecomunicaciones

las decisiones afectan lapsos

se miden en decenios. Por otra par-

te, el desarrollo tecnológico obliga a
renovaciones frecuentes y la de-

manda de servicio parece ser siem-
pre creciente. En una situación tan

compleja, difícilmente puede espe-
rarse que se puedan aplicar concep-
tos tan simplistas como los que se
desarrollan para explicar el precio

de las manzanas.

Esto no significa que la comuni-

dad deba conformarse con aceptar

los molestos monopolios, cuna de
abusos e ineficiencias. ya que exis-

te, también según las teorías econó-
micas, una autoridad que debe regu-

lar y representar los intereses de la

comunidad, del consumidor. Para
que esta autoridad no sea arbitraria,

es indispensable que existan los re-

glamentos que fijen las reglas del

juego con el cual se deban desarro-

llar las telecomunicaciones. Por este
motivo, los esfuerzos que SUBTEL
que es la autoridad nacional en tele-

comunicaciones, por promulgar re*

glamentos para la transmisión de
datos no pueden sino ser vistos con

el mayor interés por parte del público.
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LANZAN LOS MODEMS
SEMATRANS

cado nacional, donde fue colo-

cada por Philips Chilena, la li-

nea de Modems Sematrans de
TRT. La gama ofrecida cuenla

con 1 7 modelos diferentes para

la transmisión de datos vía red

conmu!ada o linea dedicada.

Estos van desde modems en

una tárjela para usuarios OEM,
hasta modems de muy alta velo-

cidad (289 kbits/s) Losequipos
cumplen con las recomendacio-

nes de la serie V de CCITT

Las tarifas de las empresas

de telecomunicaciones deben
perseguir el autofinanciamiento

de las mismas sin olvidar el rol

social de esos servicios.

Esta fue una de las conclusio-

nes del Primer Encuentro de Es-

pecialistas en Tarifas y Costos

realizado en Santiago en octu-

bre último. Participaron en él re-

presentantes de empresas es-

tatales y privadas del rubro de
Solivia, Costa Rica, Ecuador.

España, Guatemala, Honduras.

Nicaragua. Paraguay, Uruguay.

Venezuela y Chile. Entre los pa-

trocinantes del evento figuró la

Asociación Hispanoamericana

de Centros de Investigación y

Estudio de Telecomunicaciones

(AHCIET)
Para llegar al autofinancia-

miento el Encuentro reco-

mienda hacer rentable cada
servicio, evitando el subsidio

cruzado Esto quiere decir que,

por ejemplo, el servicio de larga

distancia no subsidie al local,

como ocurre con Irecuencia

Con este propósito estima con-

veniente que las empresas de-

terminen los costos de cada ser-

vicio, el sentido en que evolucio-

nan y cuál es la situación en

otros países comparables.

También se estimó que las ta-

rifas deben propender a dar una

mayor relevancia a las variables

horario y tiempo. Se vio la con-

veniencia de crear un sistema

tarifario con diferentes niveles,

correspondiente a diferentes

tramos horarios Explicaron los

especialistas reunidos que con

la desaparición de las lineas fí-

sicas y otros avances tecnológi-

cos las distancias perdieron im-

portancia en los costos.

El encuentro lo organizó la

Compañía de Teléfonos de
Chile (CTC) con la colaboración

de Entel v Télex Chile

Mili IJIB^M
Para los encargados de las

comunicaciones en las empre-
sas, elegir una central PABX
siempre trae complicaciones

En primer lugar está el elevado

precio que se debe pagar por

un producto difícil de dimensio-

nar en términos de necesida-

des, crecimiento y servicios

Por otro lado, la obsolescencia

de estos productos es veloz

dados los vertiginosos avances
tecnológicos.

La solución a este quebrade-

ro de cabezas podría estar en-

tregándola la telefonía digital

En efecto, si se realizan las pro-

yecciones de algunos investi-

gadores, el futuro girará alrede-

dor de los Centrex (Central Ex-

changes!. una nueva concep-
ción que saca de las empresas

los aparatosos PABX y las mo-
lestias de su planificación

Mediante un cable de fibra

opaca se unen iodos los ane-

xos que se desean a una insta-

lación central, la cual es com-

partida por muchos usuarios

De hecho, en Inglaterra, Bn-

tish Telecom y Mercury comen-
zarán a ofrecer servicios de esa
índole en base a instalaciones

de 10.000 lineas Los servicios

de Centrex serán especifica-

dos por cada uno de los usua-

rios y son los mismos que pue-

den ofrecer las PABX más
avanzadas

Coasin obtuvo la representa-

ción para Chikj de Telenet. em-
presa norteamericana que. ade-

más de contar con una red de
paquete en su pais, fabrica

equipos compatibles con todos

los computadores
La representación com-

prende la comercialización y

mantención de los productos de
Telenet Entre otros: nodos X25,

concentradores de paquetes,

sistemas de administración e in-

tertaces de acceso a la red X25.

El mercado chileno, en este

campo, está constituido por la

Red Pública de Transmisión de
Datos X25 de propiedad En-

tel y que comercializan Ecom y

Chile Pac También por las em-
presas que se conecten a esta

red y las redes de paquetes in-

dependientes o privadas, de las

cuales no hay aún ninguna.

En la actualidad la Red Pu-

blica tiene nodos en Antotagas-

ta. La Serena, Valparaíso, San-

tiago, Concepción y Punta Are-

nas Además, en los últimos me-

ses se agregaron a ella Iquique,

Temuco y Valdivia. A través de
Telenet se conecta con otras re-

des de Estados Unidos y Euro-

pa.

1
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Codex Corporation ha intro-

ducido roe ientemen te el Mo-
dem Codex 2680. el primer Mo-
dem de 19.2 Kbps en la indus-

tria que transmite datos con un
99.9% de contabilidad sobre lí-

neas dedicadas
El Codex 2680 utiliza la Modu-

lación Trellis Codificada (64 x 8
TCM)a 19.2 kbps. El CC ITT ha

adoptado la Modulación TCM
para sus recientes recomenda-
ciones V.32 y V.33.

Codex ha implementado la

modulación TCM a través de un

algoritmo 64 x 8 empleando
cuatro Chips VLSI de su propie-

dad y del poderoso microproce-

sador Motorola 68000 Ei Codex
2630 es capaz de compensar
el alto grado de perturbaciones

en las lineas telefónicas Que.

normalmente, hacen la transmi-

sión de datos en alta velocidad

poco confiable y que otros tipos

de Modems deban operar en

velocidades más bajas.

El mercado para los Modems
de alta velocidad (sobre los

9600 bps) es el segmento del

mercado de Modems con más
rápido crecimiento Hasta 1984.

se consideraba que 9600 bps
era el limite superior para un

rendimiento aceptable sobre las

lineas de voz El rendimiento del

Codex 2680 a 19.2 kbps permi-

tirá a los usuarios de graneles

redes la opción de:

1) reducir significativamente

sus costos de lineas; 2) mejorar

los liempos de respuesta, o 3)

agregar mayor capacidad.

Como ejemplo, en lugar de utili-

zar dos líneas paralelas a 9600
bps. los usuarios pueden co-

nectar un circuito a 19.200 bps
El Codex 2680 posee como

elemento estándar un mulliple-

xor de dos canales Dos canales

paralelos de 9600 bps pueden
multiplexarse a iravés del Co-
dex 2680, eliminando así la ne-

cesidad de utilizar dos líneas

separadas de 9600 bps y los

modems correspondientes

Como opciones, se ofrecen

muitipiexores de cuatro y seis
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canales Como elemento están-

dar en esta opción, se incluye

un convertidor asincrónico/sin-

crónico

Codex es representada en
Chile por INPACT Codex forma
parte del Grupo.de Sistemas de
información de Motorola y es un
proveedor líder de sistemas de
comunicación de datos Ade-
más posee una línea completa
con más de 200 tipos de Mo-
dems. Procesadores de Comu-
nicaciones, Multiplexores Esta-

dísticos, Data PABX. LAN's, Sis-

temas de Administración y Con-
trol de Redes.

I I i| IIIIIIIIIIM
Las comunicaciones de onda

corta necesitan de la ionosfera

para conectarse a largas distan-

cias La ionosfera se alimenta

de partículas cargadas que
emite el sol. en tormentas que
se manifiestan en las manchas
solares, cuyo número fluctúa se-

gún un período de 1 1 años Se-

gún este ciclo. 1985 debía mar-

car un mínimo de actividad pero
terminando 1 986, aún no se ma-
nifiesta un crecimiento del nú-

mero de manchas Para el mes
de diciembre se espera que
existan sólo 5 de ellas, mientras

que. cuando el sol está en su

actividad máxima, se pueden
contar más de 150-

E3ZH5EE3B
Un nuevo avance ha reali-

de Chile Se ha puesto en ope-
ración el primer PBBS (Packet
Bolletin Board System), el cual

es un sistema que permite, a tra-

vés de un computador conec-
tado con un transmisor de
packet-radio, enviar "recados"

que pueden ser recuperados
por cualquier otro radioaficiona-

do. Actualmente sólo existen 4
aficionados con equipos de
packet-radio en Chile. El sis-

tema se mostró en el Stand de
Commodore en la FISA Los
avances nacionales han sido

presentados por D. Zabala en
la Conferencia de la Unión Inter-

nacional de Radioaficionados,

celebrada en Buenos Aires a fi-

nes de octubre El próximo paso
será la fabricación de una Com-
puerta VHF-HF (Gateway) de
modo que se pueda alcanzar

todo el mundo con un tranceptor

de bolsillo.

l :ld.lll,'ll'id:Ub»:IMM
Las universidades chilenas

están conectando sus computa-
dores de modo de poder inter-

cambiar información entre los

diversos académicos Con
ayuda de donaciones de IBM a
la Universidad de Chile se es-

pera conectar esta red a un sis-

tema internacional denominado
BITNET. con sede en UCLA,
EE.uu En Chile la red estará

encabezada por el Centro de
Computación de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas

de la U de Chile e incorporará

a la UCV, USACH, Biblioteca

Nacional y la Escuela de Econo-

mía de la Universidad Católica.

Se dice que ei nombre BITNET
significa "Because Its Time
NETwork", es decir, "porque es

hora de conectarse" y nació en

la Universidad de Yaie en 1981

Esta red también se conecta
con la red europea EARN y la

comunicación se realiza según
un costo fijo, independiente del

volumen, por líneas de 9600
bps. Es una red de "almacena-
miento y reenvío" que utiliza

software estándar de IBM Fun-

damentalmente se emplea para

el transporte de archivos.
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Presentado originalmente en la conferencia de laAHCIETen Santiago en
1984, se muestran los principales aspectos de la infraestructura de
comunicaciones.

Servicios Convencionales de
Telecomunicaciones en Chile
Tema coordinado por: Ing. ÓSCAR DURING
ENTEL - CHILE

Estas notas se limitarán al

análisis de los servicios telefóni-

cos, telegráfico y de télex, ex-

cluyendo servicios tales corno

transmisión de datos y televi-

sión, que con excepción de su

relación con el futuro de los ser-

vicios convencionales se de|an

al temario de Nuevos Servicios

En Chile las telecomunicacio-

nes se inician en el año 1852
con el enlace telegráfico entre

Santiago y Valparaíso, siete

anos después de inaugurarse la

primera linea telegráfica en el

mundo. La primera conexión in-

ternacional se logró el año 1 872

al interconeciarse el país con la

red telegráfica argentina Tres

años después la red telegráfica

chilena tenía acceso a todo el

mundo via Brasil

Algunos años más tarde, en

1 880, aparece en Chite la telefo-

nía, apenas cuatro años des-

pués de su invención, consti-

tuyéndose en dicho año la Com-
pañía Chilena de Teléfonos de
Edison Posteriormente apare-

cieron diversas compañías pri-

vadas que obtuvieron la conce-
sión del servicio público teleló-

nicoyque se encargaron duran-

te los años iniciales de extender

y desarrollar este servicio' en el

país Con excepción de la Com-
pañía Nacional de Teléfonos de
Valdivia en la X Región, la Com-
pañía de Teléfonos de Coyhai-

que en la XI Región, todas las

demás fueron incorporadas con
el correr del tiempo en una sola

compañía en la que es la actual

Compañía de Teléfonos de Chi-

le, que como tal existe desde
1930,

Con la segunda guerra mun-
dial se estancó el crecimiento

de las telecomunicaciones en el

país. Por ello, a partir de 1 955. al

hacerse evidente que la infraes-
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Iructura de telecomunicaciones
era inadecuada e insuficiente el

Supremo Gobierno encargó el

estudio de soluciones al proble-

ma Como resultado de éstos se

inpulsaron los siguientes acon-

lecimíenlos.

a) Urgente ampliación del nú-

mero de lineas telefónicas.

(Convenio Gobierno-CTC
de 1958)

c) Dictación del primer regla-

mento del servicio telefónico

encomendándose a la Supe-
rintendencia oe Servicios

Eléctricos. Gas y Telecomu-

nicaciones (SEGTEL) velar

por su cumplimiento; (1959).

d) Publicación en 1964 del

"Plan Decenal para el Desa-
rrollo de las Comunicacio-

nes", documento que pro-

pone el crecimiento integra-

do de los diferentes servi-

cios de telecomunicaciones

en el país, incluida la Telefo-

nía. Telegrafía. Télex. tanto

nacionales como internacio-

nales, poniendo énfasis en

el uso de nuevas tecnolo-

gías,

e) Creación de la Empresa Na-
cional de Telecomunicacio-

nes S A (ENTEL-CHILE)en
1964. Esta se aboca a la la-

rea de dotar al país de la in-

fraestructura de telecomuni-

caciones de L.D. instalando

la red troncal de MM 00
que ya en el año 1970 cubri-

ría 2.500 km de Anca a Te-

muco

f) Para las comunicaciones in-

ternacionales. ENTEL instala

en 1966 la primera antena
para comunicaciones vía sa-

télite en Longovilo y en 1970

instala el Centro Internacio-

nal de Conmutación Auto-

mática (CICA)

g) Telégrafo del Estado en
1 969 pone en funcionamien-

to su red lelex nacional, con

cenirales ubicadas en diver-

sos puntos del país.

Situación Actual.

La situación actual podemos
resumirla como sigue

a) Aspectos Legales:

En 1977 se creó la Subsecre-

taría de Telecomunicaciones
(SUBTEL) dependiente del Mi-

nisterio de Transporte y Teleco-
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municaciones Al año siguiente

se dictó la política de telecomu-

nicaciones y finalmente el año
1982 se promulgó la Ley Gene-
ral de Telecomunicaciones Es-

ia ley traspasó a SUBTEL el con-

trol que antes tenia SEGTEL so-

bre las telecomunicaciones.

La nueva legislación se ca-

racteriza por abrir al Sector Pri-

vado el ingreso a los Servicios

Públicos.

Se han estado estudiando los

Planes Fundamentales que for-

man la base de las especifica-

ciones técnicas y reglamenta-

rias que regulan la explotación

de las telecomunicaciones en el

pais. Es así como se encuentran
completos los planes funda-

mentales telefónicos: de Nume-
ración de Encaminamiento, de
Transmisión y de Señalización y
el Plan Fundamental Télex de
Señalización

b) Servicio Telefónico Público

En la actualidad hay alrede-

dor de 440 000 lineas telefóni-

cas instaladas en el país y
620 000 teléfonos. Esto significa

que la densidad telefónica na-

cional es de 5.4 teléfonos por

cada 100 habitantes El porcen-

taje de automatización de las

comunicaciones locales alcan-

za a un 92%. En cuanto a las

comunicaciones interurbanas

se está introduciendo masiva-

mente el servicio de Discado Di-

recto a Distancia DDD. cursán-

dose en la actualidad un cuarto

de las llamadas LD vía el DDD
Igualmente se está impulsando
el Discado Directo Internacional

(DDi). permitiendo en estos mo-
mentos a un alto porcentaje de
usuarios telefónicos nacionales

realizar automáticamente co-

municaciones con una decena
de países.

Recientemente se han intro-

ducido en el país centrales tele-

fónicas que incorporan las más
modernas tecnologías vigentes

en el mercado mundial. Estas

centrales emplean la conmuta-
ción digital y el control computa-
rizado Tanto CTC como ENTEL
las están incorporando para ia
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conmutación telefónica local y
la internacional respectivamen-

En relación con los medios de
Iransmisión para las comunica-

ciones telefónicas interurbanas

se utilizan, en distancias cortas.

principalmente cables multipa-

res provistos por las mismas
empresas telefónicas de distri-

bución local Para distancias

mayores se usa la red (roncal de
MM OO deENTEL Aéstasele
ha agregado úílimamente dos
enlaces via satélite para unir las

zonas mas aisladas de nuestro

país: Coyhaique y Punta Are-

nas.

c) Servicios lélex y telegráficos:

Actualmente hay aproxima-
damente 4,000 suscriptores te-

lex en el pais. Este servicio llega

a lodas las regiones del pais Es
automático, tanto en el servicio

nacional asi como internacional.

En la actualidad operan en el

país cinco empresas que pres-

tan servicios de distribución lo-

cal de teletonía pública, siendo

una de ellas estatal y las restan-

tes privadas. La mayor es la

Compañía de Teléfonos de Chi-

le (CTC), que desde 1974 es li-

lial de la Corporación de Fomen-
to de la Producción (CORFO)
entidad dependiente del Minis-

terio de Economía. CTC opera
en 10 de las 12 regiones admi-

nistrativas del pais y tiene el

95% de las líneas teletónicas

instaladas.

En las Regiones no atendidas

por CTC operan dos empresas,
como se ha señalado anterior-

mente- La Compañía Nacional

de Telétonos de Valdivia (CNT)
en la X Región y la Compañía de
Teléfonos de Coyhaique (TEL-

COY) en la XI Región Ambas
empresas pertenecen mayori-

tariamente a Transradio Chile-

na.

Por último, al amparo de la

nueva legislación, entraron a

operaf en 1980 dos nuevas em-
presas de servicio telefónico

público que son la Compañía
Telefónica Manquehue (CTM) y
el Complejo Manufacturero de
Equipos Telefónicos (CMET).
Estas alíenden en algunas co-

munas de Santiago y Viña del

Mar teniendo superposición de
áreas con el servicio de CTC

Por otro lado el servicio télex y
telegráfico es atendido por cua-
tro empresas, siendo una de
ellas fiscal y las otras privadas

Télex-Chile es la mayor de di*

chas empresas y cuenta con el

60% de los suscnptores télex

del país. Es Sociedad Anónima
del Estado a partir de 1982, fe-

cha en que se separó de la Di-

rección de Correos y Telégra-

fos. Su red cubre todo el territo-

rio nacional y presta servicio té-

lex y telegráfico tanto nacional

como internacional.
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Las empresas privadas que

presten servicio lélex son: ITT

Comunicaciones Mundiales y
Transradio Chilena S A. que
operan desde 1 928 y Sistemas y
Equipos de Telecomunicacio-

nes Ltda. TEXCOM que opera

desde 1980

Antes de la nueva legislación,

estas empresas sólo tenían con-

cesión para operar el servicio

internacional Desde 1983 tie-

nen la posibilidad de operar en

el ámbito nacional.

Finalmente, está la Empresa
Nacional de Telecomunicacio-

nes S.A. (ENTEL-CHILE) que
también es tilial CORFO Opera
el servicio conmutación telefóni-

ca internacional. Además con

su red troncal de MM 00. con

1.630.000 km-circuitos instala-

dos y sus 4 enlaces satelitales. 2

nacionales y 2 internacionales,

provee los medios de transmi-

sión inalámbricos requeridos
para el transporte de la mayor
parte del tráfico telefónico, télex

y telegráficos cursado, tanto de
Larga Distancia nacional como
internacional

Futuro:

Basados en la nueva legisla-

ción se continuará el estudio y
tramitación de la reglamenta-

ción del servicio de telecomuni-

caciones y de sus planes funda-

mentales y en particular el plan

de tarificación telefónico

En cuanto a los planes para el

servicio telefónico se contempla

un fuerte incremento del nume-
ro de líneas a instalar durante la

presente década teniendo co-

mo meta alcanzar en el año
1 990 una densidad de 1 teléfo-

nos por cada 100 habitantes.

Esto significará prácticamente

duplicar el número de lineas

Paralelamente se impulsará la

automatización del servicio tele-

fónico a todo nivel A nivel local

se reemplazarán cenlrales ma-
nuales de tal forma de llegar al

año 1990 con una automatiza-

ción del 99%.
En las comunicaciones de lar-

ga distancia e internacionales

se intentará lograr el DDD y el

64

DDI respectivamente para to-

dos los abonados conectados a
centrales automáticas

En cuanto a nuevos servicios

de telefonía pública se contem-

pla la teletasación, la restricción

de servicios y la numeración
abreviada. Asimismo se estu-

dian soluciones para incremen-

tar ía telefonía rural- Igualmente

se estudia la telefonía móvil y las

posibilidades de lograr una co-

bertura nacional.

En cuanto a la tecnología a

usarse para prestar los servicios

convencionales se considera

continuar con la introducción de
la conmutación digital con con-

trol computarizado.

ÓSCAR DURING es chileno, tiene estu-

fes ge ingeniero E lee! fon ico. egresado
le la Universidad Técnica Federico San-

3 María UTFSM
Aclualmenle trabáis en ENTEL CHILE

como Especialista da Sistemas

Esr.;OK

mov DM :

paquetes de dalos.

Por otro lado, dada esta ten-

dencia en las telecomunicacio-

nes de ir hacia el manejo y trans-

porte de señales digitales, se

hace evidente el estudio de la

digitali2ación de los medios de
transmisión en el pais, sean es-

tos usados para la distribución

local, para las comunicaciones

de larga distancia o para las in-

ternacionales. Se cuenta con un

enlace de fibra óptica que está

siendo evaluado, para su utiliza-

ción en las redes urbanas, en

especial para enlaces troncales

entre oficinas.

En largas distancias se estu-

dia la digitalización de la red

tronca! de MM 00 Las conclu-

siones parciales de estos estu-

dios se refieren a la convenien-

cia de suministrar el transporte

de las señales digitales entre los

diferentes puntos actualmente

servidos por la red. micialmente

mediante el uso de transmulti-

plexores, hasta copar la capaci-

dad instalada de los equipos de
radio Las nuevas ampliaciones

requerirán la instalación de sis-

temas de microondas digitales

Por último, en la transmisión

internacional también se consi-

dera la digitalización de los sis-

temas satelitales. que consti-

tuyen el núcleo básico de las

comunicaciones internaciona-

les del país. Esta digitalización

se logrará empleando la nueva
técnica denominada TOMA (Ti-

me División Múltiple Access).

Como comentario final, cabe
señalar que esta uigitalizactón

de los sistemas de telecomuni-

caciones acercan la posibilidad

que en el futuro tal vez no muy
lejano, todos los servicios, sean

éstos convencionales como la

telefonía, télex y telegrafía u

otros como la transmisión de da-

tos. TV etc., empleen la misma
infraestructura de transmisión y

conmutación, diferenciándose

sólo en el_aparato terminal de
abonado jut
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EPSON
SEIKO EPSON CORPORATION

Si Ud. busca un
computador
compatible,

económico, confiable

con garantía y
respaldo de una
Empresa
Internacional,

Ud.debe decidirse por
EPSON.
EPSON con el

respaldo de
SEIKO EPSON CORP.
(JAPÓN)
Por supuesto EPSON
brinda una solución

integral y por ello

pone a su
disposición todos los

programas de
aplicación en
español.

Configuración Memoria RAM DisKettes Dlaco Duro US % Precio Neto

Egulty 1 Básico

Equity 1 2F DO tPC)

Equity 1 20 Mb (XT)

Equity III 20 Mb CAT)

Ampliación memoria a 51 2 K

256 Kb
256 Kb
256 Kb
640 Kb

para Equrty I US S 1 75

1 x360 Kb
2 x 360 Kb
1 x360 Kb
1 x 1 ,2 Mb

1 x 20 Mb
1 x 20 Mb

1.890
2.215
3.315
5.990

NOTA: Todos los computadores incluyen Monitor Monccromati

Mayores informaciones en

EPSON Chile S.A.

o en su Red Nacional de Distribuidores

Autorizados.

oda 13" Unidad Central de Proceso, Teclado Sistema Operatrwj y Lenguaje Basic.

EPSON
EPSON Chile S.A.

Av. Costanera Andrés Bello 2287 Teléfonos: 2324661 - 2310917 Telex 341615 EPSON CK Santiago Chile


